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En los inicios del afto de 1993, cuando buscaba un t8lla 

de te.sis capaz de intere.sanae, llegó a Jni.s mano.s un 

libro del doctor Juan M. Lope Blanch en el que hacia un 

balance de los estudios lingU1.stico.s realizados en 

México. En él menciona la ca.si total ausencia de 

anAli.sis lingtU.sticos .sobre el periódico. No pude menos 

que sorprenderme porque, coao el doctor LOpe, valoro la 

illlportancia de los diarios porque .son la 111e110ria 

hi.stórica de un pueblo; pero además llamaba mi atención 

que el periódico ocupara un nivel equidistante entre la 

lengua y el habla. He di entonce.s a la tarea de leer las 

distintas .secciones de los periódicos. Al llegar a la 

sección deportiva, me sorprendió no entenderla; en ella 

se relataba un partido entre los pumas y el Mérica en 

el que resaltaban ganadoras las A quilas . ¿Qué 

significaba eso? ¿Ganaba un tercer equipo que no babia 

jugado? Muchas fueron lllis dudas y ai.s inquietudes 

respecto del tema. Mi ca.si nula afici6n por ese deporte 
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se transformó en atención sistllllAtica da todo lo 

referente al futbol y decid! estudiar esa eapresión 

lingtll.stica. 

Creo que la lingtll.stica no llólo debe Htudiar lall 

normal! cultas !lino todas las raalizacionell de una 

lengua. También en el lenguaje cotidiano se encuentran 

elementos que acrecen la belleza verbal. Esto sucede aun 

en los asuntos más triviales, como es el caso de la 

crónica deportiva. sin Ollbarqo, estos loqros muchas 

veces pasan inadvertidos por los intelectuales, ocupados 

llolamente en el estudio de las fonias clásicas da 

carácter acadeaicista. 

El tutbol es un fenóaeno popular, vivo, que absorbe 

al interés de muchos merlcanoll. Pertenece a cada 

espectador y a todos. Para referirse a él se Ulla una 

convención distinta, con la qua el habla futbolistica se 

desvia da la norma para especializarse: crea nuevas 

palabras o frases, dota a las ya existentes de nuevos 

signiricadoll, etc. Paradójicamente, conforme se 

especializa se convierta en un habla oscura, inteliqible 

llólo por loll iniciados y es a la vez 1111y popular. Nos 

hallaaoll, pues, ante una veta riquillima que no se aleja 

de la realidad cotidiana de loll aexicanos. 

El periódico, al menos en alqunas llaccionell, el! 

otro fenóaano de interés qua tampoco ha sido 

suficiantamante estudiado. En un pais en que pocos leen, 

es sorprendente descUbrir en el metro, por ejemplo, 

cientos de lect.ores de periodismo deportivo. Parece que 
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después de ver deporte, la qente necesita leerlo para 

asimilarlo. Es una •1itaratura• (en tanto que as 

escrita) verdaderamente popular. Del carácter 

•literario• se desprende otra caracteristica illportante: 

se trata de una lengua escrita y por lo tanto no 

espontilnea, sino aecUatizada por el pensaaiento. No es 

una lengua literaria en el sentido estricto, ¡>ero 

tampoco estamos ante una manifestación linc¡Uistica 

objetiva. La lenqua periodistica en general, y en 

particular la deportiva, es un hibriclo extraordinario 

que debe estudiarse. 

Por otra parte, cualquiera que sea el tema de 

nuestro interés, tocios los hablantes tendemos 

natural.mente a una expresión linqUistica bella, aunque 

no siempre somos suticienteaente consciente:s de esa 

tendencia. Para ello utilizamos los tropos ele dicción, 

que no son ele uso exclusivo del literato profesional, 

sino que torman un patrimonio comdn de tocios los 

hablantes. En el léxico deportivo esta afirmación es una 

realidad constante y basta un poco ele observación para 

reconocer en él la abundancia de figuras retóricas. 

tsta.s fueron las principales motivaciones que me 

decidieron a realizar el presente estudio, en el que me 

tijé el !in de comprobar que el léxico de tutbol ha 

llegado a ser una torma diterenciacla de especialización 

de la lengua gracias a la trecuencia con que los 

cronistas usan los tropos de dicción. Para ello tuve la 

necesidad ele analizar la metáfora, la metonimia y la 
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sinécdoque usadas en el léxico de futbol, demostrar la 

preferencia por ellos sobre el lenguaje recto en el 

léxico de futl:>ol y reconocer a ésta expresión coi.o una 

fo.cm& peculiar de la lengua especial. 

Al comenzar hubo circunstancias que favorecieron y 

que afectaron el desarrollo de la investigación del 

t1111a. Las publicaciones s-nales de las crónicas 

deportivas me ayudaron a obtener un registro continuo de 

las expresiones futbol!sticas. Un factor que contribuyó 

a esto fue la proxiaidad del campeonato llWKfial de 

futbol que se festejaria en Estados Unidos al atlo 

siguiente. Por ello la COHCACAF (Contederanción de 

Centroamérica y del Cariba de Futbol) planeó partidos 

con equipos de distintos paises pertenecientes a esta 

organización. gn esta temporada, la publicidad exaltaba 

la e110ción deportiva de los aficionados y motivaba a los 

indiferentes para que se interesaran en los 

acontecimientos de dicho deporte. Una toI111a de llamar la 

atención fue promover las frases y las palabras que 

usaban los cronistas, la expresión futbol!stica se puso 

de moda y entonces hasta en los comerciales televisivos 

o radiofónicos que invitaban al consuao o la compra de 

cualquier producto se o!an términos propios del futbol. 

Algunas circunstancias que dificultaron la agilidad 

en el desarrollo del presente trabajo se relacionan con 

la teoria. Sobre lengua especializada se han dicho 

generalidades y el miSllO concepto no est4 totalmente 

deliaitado. Por otra parte, los estudiosos de la metá-
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fo.ca han elaborado di3tinta.s clasificacione3 de é3til -

auchas da ella3 dtiles para lo3 fine3 de a3te e3tudio-. 

Yo tenia que 3eguir la3 que me pilrecieran aá3 idóneas e 

incorporarlas coherentesente en una teoriil. otra 

limitante fue lil falta de criterio" establecidos por los 

e.studio,,o.s de retorica, poética o lin9U1.stica al hablar 

de metonimia y .sinécdoque; pue3 de los .seftalado.s como 

tipos de metonimia por un autor eran coMiderildo.s por 

otro como .sinécdoques. 

Para estudiar la lengua especial y 

caracterl.sticas con3ulté indi3criminadallente libros de 

.sociolinqt11stica, linqtti.stica general y lexicoloq1a, a.si 

como textos de poética, retórica y preceptiva literaria 

en bu.sea de información .sobre tropos. Puesto que los 

punto" de vista de los distintos autores eran 

divergente" hice fichas de re3umen de los , más 

importantes o bien de los m.i3 adecuados para mi tema. 

Determinar el corpU3 con el que trabajarla,> me 

obligó primeramente a consultar el tirajé de los 
· .... _,· 

periOdicos para .saber cuáles eran los más leidos -y; por 

lo tanto, los seleccionados en el presente pro;~ct~. Los 
,,>·- ;., .. 

diarios más populares resultaron La Prensai··_· Esto y 

orraclones. La .siguiente tarea consi.s_tió ~~ri '.o' haé~; -un 

listado con todas las palabras y tra.ses/qÚec cO'nsÚtuyen 

metáforas, metoniJUas y .sinécdoques .. El- ti~n'.cf -~~ la 
::·.-•. •¡ , 

primera muestra era demasiado y contenia 

datos no representativos pues ti~i~, ;alllbr~s qÚe s6lo 

aparecieron una vez en un periódico y· no_,_.se: ~olvieron a 
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usar. Decidl. confoi:mar el corpus inicial con los tropos 

que aparecieran por lo unos tres veces an cada uno da 

los tras peri6c1icos. Todos fueron consUltados an al 

D1cc1onar1o de la Real Acadelllia Espallola en swi 

ediciones de 1979, 1984 y 1992 y en el D1cc1onac1o del 

espallol de Hélllco. con estos datos inicié la redacción 

de la tesis que ahora presento. El desarrollo ulterior 

queda explicado en los capitulos pertinentes. 
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l.LA LENGUA ESPECIAL 



1.1 código y nboódigo 

se llama código al conjunto de signos que sirven a un ·grupo 

humano determinado para comunicarse. La lengua es un código 

de signos lingUisticos. tsta tiene distintas:reiúi~cion~s: 
la de una comunidad, la de un estrato~ '°S;;'.;l~1t á d~ un 

<,·· 

multitud 'de individuo, etc.; sin embargo, pese a la .. ; .. ,_ ~·: . 

variantes, existe una lengua estándar que permite· la 

comunicación con poco riesgo de incomprensión d~' '·;~~s~·~as 
que pertenecen a distintas regiones, clases,:~dad~s; et~. 

En una determinada agrupación de ha~1arites ·1:~1 uso , de 

la lengua pue<1e separarse tanto del estándar ciue ·se. welve 

complejo; aunque, generalmente, la base de aquélla·es.·ésta. 

Las variantes, segO.n Berruto, pueden ser <1e tres .tipos: 

diatópicas, diastráticas y diafásicas.• La primera es una 

variante geográfica; la segunda, social y la tercera, 

tuncional contextual. 
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Diafásicam.ente la lengua estándar varia •por su U30 en 

dependencia de la fwici6n que desempetla la lengua y de la 

situación en que debe ser usada• .2 Las_ variedac1es 

funcionales-contextuales son sutx:6c1igos y registros: 

El sullc6c1igo es una variante del código c1e~·la iengua. 

Toma elementos c1e la lengua estánc1ar, como ei· i.éxico ó las 

formas sintácticas; pero al lado de ésta,: lie~¡-~ elaborar 

sus reglas que rigen su funcionamiento.•é. Las l_enquas 

especiales son subcó<iigos. 

1.2 Conoepto 

La sociolingtUstica, la dialectoioqia,c- la ·-lexicolOgia, la 

lexicografia y la lingüistica general se han :a~dJ.~~do · al 

estudio c1e la lengua especial. En algunos :casos; 'la 't~ori~ 
no ha sic1o completamente elaborada-· y ··t:aríninaé:tá; .'en otros, 

encontramos vaguec1ad. A continu~~iÓn s~ iridiJ~~ dJ.stintos 

puntos de vista a manera de discusión ant~~- ei'il: JX!Joner - lo 

que propiamente es el concepto.• 

Es interesante la propuesta de Vendryas sobre la 

lengua especial porque parte de un hecho extralingtl1stico -

algo parecic1o sucede con la de Eugenio Coseriu- y resulta 

insuticiente y limitada; Sin embargo, esboza una 

clasificación que, si bien no está acabada, no debe ser 

pasada por alto_;-_ 
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•se entiende por lengua especial aquella que no es 

empleada lllAs que por grupos limitados de individuos 

colocados en circunstancias especiales•.• 

Esta definición toma en cuenta la perspectiva del 

hablante; es decir, la situación del usuario da a la lengua 

la categoria de especial. En ella el autor olvida el 

concepto de idiolecto porque, incluso en el caso de 

individuo, cada acto de habla es distinto dependiendo de la 

situación social que lo motiva. otra cosa que hace reparar 

en la definición que se analiza es la calidad de •1imitado• 

que se presenta como condición:: s1ne qua non para la 
-'-· ~--

especialización. 

Efectivamente las perll'oriás ::i~~P~~t:icipan de la lengua 

especial se encuentran· eÍl 'cir~unsta~~ia.s'.especiales; pero 
J;o_ 

no es esta caract~ri~tica'~~'.'.que.i.deteí:mina ·:Su náturaleza .. 

Aceptarlo as! es caer en' confÜÍS:i~nes~ cómo' suc~de con el 

autor al afirmar que ·ei latin y'~1 ~ánmit~ ;~~.lengua~ 
especiales.• . ·.-. 

Para aclarar este punto .es necesario 'to~r '.en cuenta 

la distinción que Luis Ferna~do La';:·':~adé ~e· ~~~tectU.ra 
- - ~<ll·,;· -{;'.:'._- '.'.' ',. 

de la lengua y estructura de . ia: ié11guil," o .. entre lengua 

histórica y lengua funcional:. •La arqtlii:éctura corresponde 
'.-.·.·>·'"' .. r---- :-

a la lengua histórica -es decir, 'a. la· lenqua concreta que 

conocemos los hal:llantes- mientras que la.estructura es una 

construcción que se obtiene de la aplicación de las cuatro 
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homogeneidades que forman la lengua funcional: la 

sincrónica, la sintópica (geográfica), la sinstrática 

(social) y la sintásica (estilo o modalidad expresiva)".' 

La lengua especial es una variación ·de · · 1a · lengua 

funcional, no de la lengua histórica, como p~~;;;e. 
Para Eugenio. coseriu las lenguas .;3pt!~i~Íe~: ~on' "las 

' ._,- ,~,'. 

hablas caracteristicas de grupos sociáles' y protesiomües 

[ ••. ], que existen al lado de los dialeétos ·y. de •cús 

lenguas comunes, como tormas especiales de estatus y que a 

menudo se llaman también argots".' 

ciertamente cuando un individuo se introduce .. en el 

conocimiento de una ciencia, de una técnica o de un oficio, 

primeramente tiene que aprender a dominar una serie de 
:· . ' ~ .~: : : -

conceptos que forman la base teórica que le . dará ··acceso a 
la información y a la formación como protesiOnal. de''.una· 

rama del saber o de una actividad determinada>·Es dÚ1cil 

imaginarse a un lingüista que desconoce los>~:~éhtln6s· de 

lengua, norma, dialecto, primera articula~~6n;· . morfelÍla; 

etc. o a un policia que no tien'e una .idea 'í:iara:d.; lo: que 
. . .· :·- '•'· . 

quiere decir vialidad; .• seguridad;. con;igni;-í:i6ri; .·p~;t;,-c~i6n; 

etc. (aunque, .en este~ca~o~ sú'eié' ~uce~er y: por, razones muy 

diversas). 

la• Aunque coseriü~es: lllásc~prec!So .~~;·'vendryes; 
estructura del conc'epto · es la ·'en_uh~iacf6n >d.; 'ún _,par de 

caracteris ticaíi (sitU:ad6n del · Ítab.lani:e y 
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otras variantes) sin decir qué es l.a lengua especial ni 

cómo se comporta. En la definición que se está tratando, se 

dice que argot es sinóniao de lengua especial; atir111ación 

un tanto arriesgada y dudosa.• 

También la dialectoloq1a se ha interesado en el 

estuelio de la lengua especial. José Joaqu1n Montes habla de 

superdialecto, dialecto y sUb<Ualecto. En este Qltimo se 

encuentra el sociolecto y el tecnolecto• (lengua especial 

seg(ln la nomenclatura que se :.está usando). La 

caracter1stica principal de éste se en~~entra en el léxico, 

no en la estructura qr~ti;~l •. ~{ : ' 

Ana Maria cardero'.ófiecé'.una di~iiú.ciórl. d¡ yocabul.áriil 

técnico que ·'puede' s~J;°;'.~tií ;;~;esta l~~sÜqaciÓn para 

lengua es~ecia1i¡ •s~ohiunto d~ un':?is~fma :~rn;,fil~uco. 

:::r:u::z ··~~~1e~5¡sJf ftie1fa~~:~~I~º·~ªcL:::: 
externa•.11 

Al hablar de •subconjunto· 

~·-'_-.·/. . ·. ·_<; •' : 

de un si~t~ li;~stico 
abierto• nos volvemos al primer apartado de. este~ éap1tUlo; 

subcódigo de un código establecido; o bien, .la 

especialización de la lengua estándar. 

La lengua estándar es aquella de la que nos servimos 

para comunicar mensajes de una realidad más o llleno; cJm.11n ·a 

los hablantes de una lengua; Las lenguas espeéi.ales tiellen 

como punto de partida la lengua estándar pu;st~·que .nosoll 

variedades de la nada sino de la estándar y ; en algunos 
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casos, mAs que variedades son adaptaciones. se hace 

necesario mencionar que la detinici6n propuesta por Cardero 

se limita al vocabUlario técnico aunque también es 

aplicable a la lengua especial.u 

En cuanto se dice que la •runción básicamente 

reterencial lo hace operar entre el sistema lingUistico y 

la realidad externa• se sitlla en el contexto; esto es, 

entre la lengua que usamos (lengua est4ndar) y la realidad 

de una ciencia, de una técnica o de un oricio hay un hueco 

que debe ser llenado por un léxico propio de la lengua 

especial. 

1. 2 caraate:d.11tiou 

Cuando en cualquier campo de la actividad hwnana surge un 

invento, descUbrimiento, procedimiento, etc., nace la 

necesidad de darle un nombre. Esta es la razón por la que 

la lengua especial es una variante léxica y semántica y no 

sintáctica. El nombre tocmará parte de un vocabulario que 

queda a disposición de los interesados en esa actividad 

particular. Es importante seftalar que los iniciados son los 

poseedores del conjunto de términos que torman la lengua 

especial; ésta es una caracteristica que la mayoria de los 

estudiosos anotan cuando se trata ese tema. La li.aitación 

del ntlmero de usuarios de la lengua especial depende del 

interés que se tenga en el conocimiento de la teoria que 

incluye los términos especiales. 
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La o:scuridad de la lengua e:special re:sulta de e:ste 

hecho. Ull.mann :setlala co11.o una de la:s cau:sa:s de que la:s 

palabra:s tengan borde:s elllbotado:s (oscuridad) la talta de 

tilll.iliaridad con la:s cosa:s que repre:sentan. u 

Una parte de la lengua e:special entra en el sistema a 

través de los conocimientos generales que se adquieren en 

la educación anterior a los estUdios protesionales; tal e:s 

el ca:so de términos co11.o sujeto, predicado, oración, 

morfema, etc. que forman parte del léxico especial de los 

lingllistas pero que se ensetlan desde primaria. Seria una 

tarea titánica e imposible que en la escuela se tormaran 

especialistas en tOdo. Este es un aotivo por el que la 

lengua especial no se incluye total.mente en la general. La 

otra razón la explica Baldinger en los siguientes términos: 

Las terminologias especializadas,nua6ricamente, son 
sumamente importantes. En conjunto torman un múltiplo 
del léxico general. si en el sistema conceptual no se 
separa la lengua general de las lenguas especializa
das particUlares, el vocabU1ario general se perderla 
en la:s terainologias especializadas.u 

El mismo autor hace un esquema en el que representa el 

lugar de la lengua especial en la genera1.1• 
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G. Le11tua gneral :::rf-GE. La ,arte de la ,,,,.~E" -....,, 
lengua eapedll que / ~ - .... ,, "\ 
pHaalalengua f ~ \ \ \ 
general. ~ G 1 ) ¡ 
E. Lengua eapedal \.'e".~\~~

1
,,I ,/ // 

·\(''is- _, / ............ _, ____ ... ,,. 

Existen ciertos conceptos relacionados con la lengua 

especial; tales conceptos son lengua técnica, lengua 

cient1fica y argot. 

Estos tél'lllÍnos suelen ser confundido's y,,,empi.eados como 

sinónimos. Vend.ryesi• esboza una clasificación.que en este 

estudio se tomará en cuenta y se tratará,de-completar. 

Dentro del subcódigo tenemos a la~.Í~ngUas especiales. 

tstas pueden ser argots, lenqti;,.~· .'; t~-~~icas y lenguas 

cient1ficas. Los tres términos . an~i~fa~e;'··~~~arten ciertas 

caracter1sticas aunque también hay diferencias que ' es· 

necesario aclarar. 

otros dos téaainos que suelen emplearse como sinónlm~s 

son argot y jerga. La diferencia entre ambos es al tipo· de 

variación de la lengua estándar que implica. La primera es 

una variante · diafásica mientras que la segunda ----es - -

diastrática. Parece que una razón para confundir estas 

palabras es el origen etimológico; ambas provienen de la 
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ra1z onomatopéyica garg que •tiene sentido o expresión de 

algo semejante a 'hablar confusamente'' 'tragar' r .•• J y 

dem.ás significados relacionados con garganta•.11 El técaino 

argot o jargon es utilizado en Francia; en Espalla se 

prefiere ge.r:11111n1a;•• en Alemania, .r:otwel.sch; en Italia, 

~urbesco o jerga y en Inglaterra, cant.u 
. ·':;-

SegWi Todorov •el argot puede considerarse como un 

caso particular de jerga: es una jerga _que s~ '~;~~anta 0com~ 
signo de una situad6n social :.no ';61~ P¡¡,;ticUiar: ~igin,al 
(en términos de Hj~lmsl~;, ~l. ~~C:;,.fso deF'argoÍ: iilp1ica una 

connotación•asoci~l"l •:>o f:sta puede ser la ;otra razón por 

la que ainbos- s~ contunden; su sHwicÚn marginal, que en el 

caso del argot es mayor, seg11n la nota anterior. 

Para resaltar las diferencias y semejanzas de los 

cuatro conceptos se agrega el cu.dl:o 1. car.ateriat1.aaa de 

l.aa l.enga.u eapeo:l.alu y de la jezga. 
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Cu1cterl1tlcu 

Tipo de variación 

Usuarios 

Uso 

Tipo de innovación 
léxica 

Alcance 
con:iuni~.ativo: 

Frecúencia 
cambio, 

Relación' 
lengua 

Lengu1 t6cnlc1 

Di afásica 

Personas que se 
dedican a una 
técnica 

En la teorla y en Ja 
práctica 

Anglicismos 

,:¡, 

se'piesta •a 
ge'neralización : 
,, ¡;," ' ' 

A ¡ veces· prop1aa 
equivoco 

GE!neralmente' Oo uSa 
palabras de la lengua 
esténdar 

L1ngu1 cllntffle1 

Diafásica 

Personas que se 
dedican a una ciencia 

En la teorla y en la 
préctica 

Arcalsmos y cultismos 

por necesidad 

CS:mbia 

Argot 

Diafásica 

Personas que se 
dedican a un oficio 

En la práctica 

Juego fónico 
morfológico 

---
Cerrado 
voluntad 

Cambia 

Usa palabras de la 
l~~gua ; . estándar ' 

Jerga 

Diastrética 

Personas de una 
clase social o de un 
grupo social 

En la práctica 

Juego fónico y 
morfológico 



como puede apreciarse, las Qnicas· diferencias entre 

argot y jerga son· el• tipo' de variación y el tipo de 

usuario. Es- necesádo -haée~ Íl~tar•q{¡9· ~~ 
0

eÍ caso de jerga 

no hay sólo una para 'ca:cia': ch.se so~ia1I es 

encontrar en da cia5'iá tf~j~ . y . i~ media baja 

frecuente 

una gran 

multitud· d~ jei~a~'. .i~it~~¡s' ~~: iá J1a:';~ ~~-ta y la media 

tienden ··a: ~tiÚ~ai'1~Gferi~ , e;t:ári<ta~' y; L erí aigunos casos, 
• ' ;·" ,,~º 

matizarlá. con usosi mOdis~os;_etc: _En e~te' caso'~es dificil 

hablar pro;i..;..~~l:e ~e •jerga, · pilás;la c¿;,111\:íni¿aéión. de••1a 

clase alta y la ~i~~~· ·~~di~ ¿~~· grupos no es 

suficient~ente . ~~¿¡¡;ª_.:;~ e~~.'. • ··.·• \ ··:····•• . > _ 
Tanto '1a lengua té~nic~ '~6iiu; ia ~i~~i1~i.ca se usan en 

la teoria y. en la práctica; esto: es>. e1:uso de ambas es 

hablado ·y escrito. Cuando un médico . quiere ; turnar un caso 

cl.inico a otro médico, 

general para referirle los antecedentes d~(pá~iente. Si el 

médico desea escribir un tratado de -~~'d:i~·ina, lo hará 
'. -. ¡ .- ~ 

utilizando también la lengua cientifica.'' Lo:• mismo :iucede 

con las diferentes lenguas técnicas. En 'á1 -·~;;';º del argot, 

no hay una teor1a que nece:iite escri~ir~~; .,;ci~ aprende, se 
•• )"•'• '-e• 

transmite y se usa de manera oral soiam~Íli:'~.(. 

Al hablar de alcance comunic~~iJ~i~~·flia~e referencia a . 

la causa de la oscuridad. ia.lengUa:•técni.C:a,y la:"cienÚtica 

son cerrad.as porque la •técni.'cá.' 'y ia ici~nciá'. sól.o son 

estudiada:i por un grupo reducido· de perso·na:~:.· :S.e aprenden 

los términos e:ipecializádos de la 
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C0111PUtación, por dar un ejemplo, en el momento en que .se 

e.studian esas disciplinas. El argot es cerrado por 

voluntad, es decir, el grupo que lo emplea tiene el 

objetivo de no ser entendido por personas que no pertenecen 

a él. Lá cerrazón del argot es un fin. 

La lengua técnica cambia regUlarmente. Esta afirmación 

podriá :i~f; :Íubj~tiva; pue.s •regUlarmente• es una medida 

inexacta. sin .•. embargo, se precisa al compararla con la 

lengUa .cientÜica y con el argot. La lengua 'cambia, más o 

menos 

entre 

en la 

a ribio que cambia la re~fi~~d; t¡;~~?uii~ r~lación 
desa;L'oúo'· técni~o; cient:Úfco ;yéde~_ofi~i:a:Í y c<l!Dbio 

len~;_téc~i~~Í' laé~e.;~ai~J.:n¿úi6.l:yie'J:;{?g~t. f;ta 

relación e;·:'distin'ta· en ·ca~':'cáso'.l'En:, la -t:éC"nicá suele 
. ,, · - "','" ' . >.-~'.'t 

suceder que un invent:o'.se "perfeccione .y el _término que se 
··i·.·· ,··:w·.··' .:.=-,.:.·-' 

usaba deje de IJifl}zarse,,y :s~~ adopte 'uno••nuevo. En la 

ciencia ·.la : ;.l.ti'.iación es.· direbent;; los :•; térliiino:Í • son 111ás 

estables; un eje.Pío es .lá: palabra Lá~omo1 :.iu~ l~~go se 

comprobó ·qué . aL'¡ -~;;i:ÍÍilie':·-pef~~ ~%' ~~ri~ei~ó ~i térm.i.~o. En 

el argot el c~io' íirigtÜ.s Úc;; fib~:Í~ én ~~~~'~;5> bca:Í¡ones 
- - -,- ,,,- >' 

el desarrollo del'. oficio' • 
•. ::-O: 

Términos'. c.ie.ntÜicoÍÍ •• y del: argot·· no' se prestan .·a la 

generalización, ' ll1ientr~~- ,que /U ;¡~ri~•· téc~ica si se 

presta. La expresión "robar cáJ!lara• '. if~p~~ • de!C cLne ha 
·.:··, .i ___ '. -_'- : -'-': •. ;- --- _,·-,:. 

pasado·a .1a iérigu1:o.'est"áriCiar'.~~ 

cuando la ciencia ·toma ·un término de la 
'···-

lengua 

estándar, lo excluye . de todo eqÜivoco;. _ésta es Ía 
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especialización propiamente dicha, En cuanto a la lengua 

técnica, en el proceso de generalización es probable que se 

den contusiones._· El argot precisaJ11ente bllllca el. equ1 voco, 

el dobl~ ,se~tid~; 
Cada un~ d~, las lenguas especiales tiene ~a relación 

con la lengua "estándar. La lengua cientitica-.::y'~l-argot 
usan los. 'térnÍÍribs• de la norma; la e~~ci~ii.~aci~n 
cient1fica toma la palabra y la excluyé ~; ~J: siq~i~icado 
anterior, ,. el.' 'ar~¿t ···juega con l.os ;'dos siqniriéad()S. La 

lengua· uC:llica n~""¡:);~fi~i:e los ·término; ;süti<iiü:es: .· 
'_, ·.- ·-'. -- \, .. _'.:.,· ··-,.-·. '"·" _. > ·- '•> 1· •• - _·, 

Tantoleng'ua'téci~}:ca~'como cienÚfÚ:a ·c.omo arg~t Úsan 

recursos i:~~órÍ.°bos., La eitpreaión' técni2~- y;:',l~ ;ci;ntifica 

usan .. ri~~:s ,csaráriücJts?;~,E~~·~~¡~t~;ª~~~ ·cie'. •1as tiquras 

fónicas para luego,'. j uga~ ! ~on la 'seJnántic:a; ' por. 'ej amplo, 

dame un clg~rxo · eJ~1~~.ion6;a' ~;r~m~;.~~~·~~ti ;1~.ftii~~ ~~ . la 

siguiente manera: Gtaazecun•clgarioca•',fme:unfta.baco a daiiie 

un tablque a dame uti ladÍ:lllo "a i'agrédeme {con' tin ladrlllo; 
' ¡'--. 

El esquema no .pretéllde· ellcasiúar' los· <1Í~ún'tos •tipos 

de lenguas especial:~.· ~~~\a::.i.~te~iit1C:~~· g;ne~~im~~té se 

presentan de esa tb~. ~iiiiqü~ taÍlibi~n existen ' términos 

medios; es decir, .. dengJs ,, té:f~iC~~· que tienén 

caracteristicas d~f argot i de; la cie~tu:ica, por ejemplo. 

El fin de la clas.Úi~~ción es acia~á~ un poco la confusión 

de términos y ilbicai:; ,il c:a,da, uno; ... -
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1.5 JU ~o da upeaiali .. ci6o 

Rey-Del>Ove presenta en su libro Etuc:le l.1ngu.1stJ.que des 

dicc1ona1res .tranpds contell'Ora.Lns" el proceso de 

especialización; posteriormente, Ana Maria Cardero hace un 

resumenll que puede resultar funcional. Tomando en cuenta a 

las dos lingllistas se harA una propuesta parecida a la de 

cardero, paro raspetanc1o -y an algunas cuestionas 

acoplando- los términos que usa la primera. 

El signo tiene significado y siqnificante que pueden 

calificarse segi1n el uso corriente o no corriente que se 

les da. Las cuatro combinaciones posibles quedarlan da la 

siquiente manera: 

c. corriente 

HC. Ho corriente 

l. Sdo. c. y ste. c. 
2. Sdo. c. y ste. NC. 

3. Sdo. NC. y ste. c. 
4. Sdo. NC. y ste. NC. -

Las palabras de uso 

palabras d~ ~so 

---·espeéfaliiá~iú1 del ste. 
,,. :,"·< ' "' 

especial.izaÍ:ión latosensu 

- asp~ci.ll.t'i~ci~ll ~~~1~i~ sensu

com(in • son ~C)ho~~~~;·;pJ~; ia ~raayoria 
de los hablantes de una lengua -tant:o'ezi. su signÚicado como 

,.;._,_,._i_..,_/_ -: 

en su significante. Lo.'J téraillos'éon·especialización en·e1 

significante son palabras t.lmiliarés - y reqionai;,.'J. Los 

términos especializados lato sensu son palab~ii~ \~ientHi~ás 
o técnicas cuyo término es conocido,- como .-masa, tuerza, 

etc., pero su siqnificado es diferente al comdn. Los 
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términos especializados str1cto sensu son desconocidos por 

la COllWlidad de hablantes tanto en signticado coao en 

significante. 
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2. r Ropo s DE DI e e I o N 



Memá.s de a la lingtU.st~ca, la metáfora es un tema que ha 

interesado a la semi.ologia, a la .. tiloso!ia y a la psicolog1a 

entre otras cÚncias. A la sémio1Óg1a, en tanto· qué implica 

un grado menor o mayor de simbolización de la mente hiimana; 

menor porque .. el. tropo en muchos casos suele ser anteri~:r al 

término preciso, y mayor porque se parte de los signos 

lingü1sticos establecidos para crear tropos. A la psicolog1a 

le interesan los tropos porque unen dos o más realidades 

distintas; esta unión se hace por medio de asociaciones del 

creador, no comunes en los procesos mentales del resto de la 

gente. A la filosofia importan los tropos puesto que de 

éstos se deduce una nueva y diferente forma de ver e 

interpretar la realidad. 

Numerosas son las acepciones de dicha P'."labrá. El uso 

suele igualar la expresión de lenguaje metarórlco con 

lenguaje poético. Se debe a que la metáfora e.S la principal 
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figura de dicción. No sin razones Aristóteles interpreta a 

la metoniaia y a la sinécdoque como mstáforas. Los 

estudiosos actuales de retórica pretieren mantenerlas como 

figuras diferentes con cierto parentesco porque la metáfora, 

la sinécdoque y la metonimia son desviaciones en el nivel 

semántico de la lenqua. Es necesaria esta aclaración, pues 

muchas de las afirmaciones sobre la metáfora son válidas y 

ciertas también para la metonimia y la sinécdoque. 1 

Ante la diversidad de teor1as sobre la metáfora, lo más 

sensato es partir de la definición de Aristóteles: •es 

llamar a una cosa con el nombre de otra• ,z Sin embargo, el 

concepto que lllAs adelante se tomará no es éste; pues 

quedar1a demasiado a))ierto y lo que se busca es precisamente 

11arcar los 11.Jllites de esta figura. En un principio la 

postura aristotélica es .runcional por elemental y porque 

aclara la diferencia del lenguaje poético y el figurado. 

SegW¡ lo anterior, todas las cosas tienen un nombre. 

Este es un punto intermedio entre el conocimiento de la cosa 

y la total iqnorancia. El nombre es el primer acceso a las 

cosas. Se sabe que en la realidad no todas las cosas tienen 

noml:>re o, en un primer momento, no lo tienen, como opina Max 

MUl.ler: 

Hubo un periodo en el que los pocos pensamientos que 
brotaban sobre el estrecho horizonte de la vida del 
hombre tenlan que ser expresados mediante metáforas; 
a cuestión de necesidad, pues serla por completo 
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imposible asir y retener el mundo exterior, conocerlo y 
entenderlo, concebirlo y designarlo sin esta metáfora 
fundamental, sin este acto de insuflar nuestro esp1ritu 
dentro del caos de los objetos y rehacerlos segrtn 
nuestra propia imagen. El principio da esta segunda 
creación que efectOa el esp1ritu de la palabra. 3 

Aunque la arbitrariedad del signo es una discusión 

terminada,• en ciertas lenguas COlllO el pur6pecha o el inglés 

el nombre de las cosas en un principio es motivado; a falta 

de un nuevo signo están la metáfora, la metonimia y la 

sinécdoque. En el caso del futbol, en lugar de dar un nuevo 

nombre al portero se le llama como en inglés, guardameta, 

porque su tarea es cuidar la meta. Esta metonimia es un 

signo motivado. La motivación de guardameta no es una 

creación ex nJ.h!lo; no se hace el tropo de la nada, es 

decir, no se trata· de ·que la cosa grite su nombre sino que 

se parte ele ;.í:il,;~~ inmotivadas para hacer una nueva 
·. - ,- -,', 

creación motivada;" Esta es una cuestión de econom1a 

lingt11sti~a porque ·as ·más fácil tomar signos aceptados para 

hacer el tropo· que crear una nueva palabra. 

En toda lengua existe la tendencia natural a la poes1a. 

La definición aristotélica completó el circulo trazado 
por los presócraticos al descubrir que la palabra, de 
un lado, y el lllito, de otro, como expresiones de una 
conducta irracional que trataba de identificar los 
poderes del hombre con las tuerzas demoniacas, no eran 
suficientes para manejar los poderes de la naturaleza. 
•Fue entonces -dice Cassirer- cuando comenzó a ver la 
relación entre el lenguaje y la realidad, a una luz 
diferente. La función mágica de la palabra se eclipsó y 
fue reemplazada por la función sem.ántica. Ya no 
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estaba dotada de poderes misteriosos ni ejerc1a 
influencia fisica y sobrenatural de las cosas ni 
mostraba la voluntad de los dioses o de110nios; sin 
embargo, no dejaba de tener sentido o carecer de poder. 
Ho era simple111ente un rlatus voc!s, un mero hálito, 
pero su carácter decisivo radicaria en el carácter 
lógico, no f1sico de la misma. Se puede decir que la 
palabra fisicamente es impotente pero lógicamente se 
eleva a un nivel más alto, al superior: el logos se 
convierte en principio del universo y en el primer 
principio de conocimiento humano••. 

La palabra "hoja•, que en un principio sólo significaba 

un elemento del follaje del árbol, tomó el giro de hoja de 

papel y hoja de navaja por una traslación semántica. De 

llbec (libre) se formó libro porque se referia al conjunto 

de hojas independientes (libres) de la rama. Lo que primero 

fue una metáfora;:: una' metonimia o una sinécdoque queda 

simplemente como un signo polisémico. En otras ocasiones se 

crean tropos para · 11ama:r a' 1-á~ cosas que, posteriormente, 

toman otro nombre. La tendencia poética no se limita a la 

creación artistica; carlas Bousono lo explica en su Teoc1a 

de la expres!ón poét!ca: 

Hemos pronunciado hasta aqu1 la palabra •poema• como 
sinónimo perfecto de •poesia•. Nada mAs justo aparen
teJ11ente. La poes1a es, seqtln la concepción tradicio
nal, un género literario, lo que implica, por parte 
del autor, voluntad de arte, y por parte del lector, 
conciencia de que lo que lee es lenguaje imaginario 
dicho por un yo ficticio. Ahora bien: la poes1a ¿es 
s1e111pre y desde todas las perspectivas •poema•, •gé1111. 
ro literario•, "lenguaje de imaginación"? Ho tendre
mos más remedio que inclinarnos por la negativa si 
adoptamos una perspectiva no tradicional y, en vez 
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da ana1izar la poesia partiendo del poema, la analiza. 
iaos partiendo del resultada del poema (la e1110ción, 
qua éste acarrea), el anAlisis al que tenemos 
perfecto derecho, pues lo importante es el significado 
y de ning1bl modo el medio para llegar a 61.• 

En el futbol, la creación de términos que implican 

metáforas, metonimias y sinécdoques se debe a la necesidad 

de nombrar cosas y hechos nuevos, pero esa tendencia se 

vuelve deliberada una vez que se ha hecho conciencia sobre 

el acto creativo. 

En dicha tendencia influye la emoción deportiva. El 

deporte desde ti911Pos ancestrales, implica al hacho da medir 

la capacidad atlética da cada individuo, por eso no se trata 

de una actividad cualquiera y ganar significa ser el mejor; 

por lo tanto, es altamente emotivo. La emoción del futbol es 

sentida tanto por el deportista como por el pablico que 

defiende a su equipo. 

Algo tiene, más allá del simple juego, una actividad 
que se practica en todo el mundo por todas las capas 
sociales, que interesa por igual a hombres, mujeres y 
niftos, que logra retrasar una revolución armada en Bra. 
sil, que sirve de detonante para la llamada •guerra 
de fut:bol" entre Honduras y El Salvador, que re'111le en 
un mismo estadio a árabes y judios, que echa a la ca
lle, alborozada y espontAneamente, a la inmensa mayo
ria de la población de la ciudad de México para cele
brar una victoria sobre Bélgica[ ..• ]. El futbol crea 
una hermandad nacional, dividida en bandos parciales, 
pero formando un todo indestructible. Basta ver los 
g1:Up0s que asisten a torneos internacionales, con sus 
hillnos y banderas, sus gritos, y a veces sus exabrup-
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tos, gozando del respeto y de la imnunidad .que, a su 
vez, van a recibir los anfitriones cuando les toque 
ser visitantes.• 

La expresión hiperbólica excita el . : gusto del 

aficionado; se hacen necesarios, pues, los· tropos.de.dicción 

para insuflar el esp1ritu deportivo de todos .los seguidores 

del futbol. 

2.1 La -~ora 

2 .1.1 Conol!pto. cuando se estudia la metáfora, casi 

todos los autores parten del concepto de Quintiliano: "In 

totum autem methaphoram brevior est similitUdo"; • la 

metáfora, pues, es una comparación abreviada. Bn una 

metáfora los términos que introducen la comparación (como, 

as!, tal como, etc.) quedan fuera, pues su presencia 

constituye la figura llamada simi.l. "Es decir, que para un 

significado dado, sólo son tenidos en cuenta los atribuidos 

a otro uno o algunos de los sememas del significado. Hay 

reducción del semema del signo, lo que produce una polisemia 

en l.a l.engua y eventual.mente podr1a crear una ambigüedad 

discursiva para el receptor•.• 

Parafraseando a Quintiliano y a Pottier se puede decir 

que l.a metáfora es, en primer término, una desviación del 

lenguaje recto -como son tOdas la figuras retóricas- que 

consiste en igualar dos cosas a través de palabras gracias a 

una cantidad de part1culas lllinimas de significado que 
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comparten. De esta manera la manana y la nlnez pueden formar 

parte de una aetAfora porque comparten el seaema de 

principio de un proceso. 

Este razonamiento ya lo habia expresado Aristóteles• al 

tratar las met&roras por analogia. La relación que guardan 

dos cosas se parece con la relación de otras dos. 

Matemlticamente podemos proponer que: 

a e 
o 

b d 

se puede sustituir con palabras dichos valores: 

la niftez es a la vida 
(a) ·. '•·· ,;, .•(bk 

lo que 

la niaftana ·es.al dia 
(C) (d) 

esta operación admite despeje: 

niftez 
o 

vida 

(a)• · (c) (b) 
la niftez es la maftana de la vida 

'o• 

(C) .. '(a) (d) 
la maftana, es -la·é:·ninez deL. .dia 

maftana 

dia 

Niftez y manana · .. se parecen en tanto que guardan una 

relación semejante con.vid& y dia. 
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En una metáfora hay tres factores imprescindibles: 

lltenor o cosa de que se está hablanelo, 2Jveh1culo o cosa 

con la que se va a comparar y 3) fundamento o rasgo en 

comdn.'º Si falta alguno ele estos elementos no existe 

meti\fora. 

En el lenguaje poético es muy valoracla la metd.rora 

original, aquella que logra igualar cosas ele campos 

semánticos distintos y distantes. Precisamente lo que 

diferencia a la metáfora ele la metonimia y la sinéceloque es 

que, en la primera, la cosa que se va a comparar y la cosa 

con que se va a comparar pertenecen a temas que la lógica 

mantiene separados y, en la seguncla y la tercera, el tenor y 

el vehiculo pertenecen al mismo tema. •comparar dos objetos, 

lo más lejos posible uno de otro en cuanto al carácter, o 

juntarlos por algOn otro método ele una manera repentina y 

sorprendente, esto sique sienelo la mi\s alta tarea a que la 

poesia puede aspirar•, opina André Bretón.u El poeta no 

sólo expresa sus sentimientos cuando escribe, sino que 

además trata de mostrar su forma muy singular y dnica de ver 

el muncto. "El escritor evita las figuras que se han hecho 

triviales; prefiere crearlas nuevas•.12 

se ha dicho que las metáforas de un pueblo revelan su 

genio,u sin embargo esto no es totalmente cierto porque se 

pueden traducir cte una lengua a otra. •i:.as meti\foras no 

quedan encadenaclas a 

justas y expresivas, 

las lenguas que nacen. cuando son 

viajan de idioma en idioma y se 
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convierten en patrimonio del c¡énero humano•. u En algunas 

ocasiones la palabra que implica una aetAfora pasa a otro 

idioma en lenguaje recto. Breal aenciona ejemplos del latin 

que han quedado en las lenguas romances olvidando el sentido 

fiqurado: 

Bueno es lo que va recta y ordenad.amente (recte atque 
ordlne), lo que es pleno y tiene peso (lnteger, gra
vls) • Pero la ligereza es mala seftal (levls, vanus, 
nulllus, momentl). Lo que estA de través se hace silll 
bolo de perversidad (prsvus). La inteligencia es como 
una punta que penetra (acuaen), pero la necedad se 
asemeja a cuchillo embotado (hebes) o a un aanjar sin 
sal (lnsulsus).Un car4cter sencillo se compara a un 
vestido que no tiene más que un pliegue (slll'lex); 
los motivos alegados en falso son guarniciones que di 
simulan la falta de tela (praetextum). La mezcolan
za de colores (vafer, varlus) no estA lejos del 
engafto.is 

2.1.2 ~ipo• dli .. t:4fora. Se puede clasificar la 

metAfora tomando en cuenta los tres elementos que la 

conforman. La clasificación más sencilla es la que se hace 

partiendo del tenor y puede ser 1n prsesentla o ln absentla. 

Segiln el tipo de fundamento, la metAfora puede ser 

explicativa o afectiva y, segiln el vehiculo puede ser de 

canal, orientacional u ontológica. El siguiente cuadro as1 

lo propone: 
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rnos m M11'All:lul 

{ 
in pr.1esenti .. 

in Abnntt. -
{ 

uplicatin 

afectiv• 

{ 
de c11n1l 

o.rient•cion1l 

ontol6'¡i~ 

Que una llletátora sea 1n absentla o 1n praesentla queda 

determinado por el lugar que ocupa el tenor. si éste se 

encuentra de manera impl1cita, se trata de una aetátora Jn 

absentla; pero si la cosa a comparar se hace presente será 

una metáfora 1.n praesentla. •se puede decir [de esta dltimaJ 

que es un qrado intermedio entre metáfora y comparación, 

pues 'reviste siempre una foraa gramatical que introduce 

relaciones de comparación, de equivalencia, de similitud, de 

identidad u otras derivadas'• •11 La lll8t.ifora propiamente 

dicha, seqiln los antiguos, n es la Jn absentla. 

Para estructurar la metáfora de canal se toman en 

cuenta los siqu1entes principios: u a) las ideas (O 

significados) son objeto:s; b)l.as expre:siones linqtU.sticas 

son recipientes y c)la comunicación consiste en un envio. 
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"El hablante pone idea" (objetos) en la" palabras 

(recipiente") y la" envia (a travé" de un canal) a un oyente 

que extrae la5 idea3-objeto3 a sus recipiente"" .u e5te tipo 

de metáfora pre5cinde del contexto y funciona en 5ituaciones 

en las que todos los participantes entienden las expresiones 

de la misma manera.•• A este tipo de met.ttora también 5e le 

llama estructural puesto que un concepto está 

metafóricamente estructurado en términos de otro.•• 

A diferencia de la anterior, la met.ttora orientacional 

organiza un sistema global de concepto" en relación con 

otro. :aa •z.a mayoria de ellas tiene que wr con la 

orientación e5pacial: arriba-abajo, dentro-tuera, delante

detr4s, profundo-superficial, central-periférico• .u Las 

met.tforas orientacionales sugieren una valoración a la 

orientación espacial; por ejemplo, telJ.z es arrJ.ba. Este 

tipo de met.tforas tiene como _base la experiencia fi:sica y 

cultural. 

Ni las ontológicas, ni las orientacionales, suelen ser 

reconocidas como met.ttora:s. Una razón es que "las met.tfora:s 

ontológicas [igual que las orientacionales] sirven a una 

gama ilimitada de propósitos -referir.se, cuantificar, 

etc.-•.•• Este tipo de met.ttora consiste en visuáÚzar· una 

cosa no f15ica como una entidad o sustancia y ,at-l:itiuirle- las 

caracteristica:s de ésta. 

Seg(ut el fundamento, la met.tfora es - explicativil-o 

afectiva. En la primera, veh1culo y tenor comparten :sememas; 
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la segunda, •descansa en una analogia da valoras sugeridos 

por nuestros santiaiantos, por nuestra subjativictad•.as 

Mientras en al primer tipo al fundaaento tiene una 

traducción seú.ntica; en el :iegundo, se traduce 

amotivamente. 

2 .1. 3 llot:i'ACi.61l y lllllú.~ - l.& -~ora. Como se 

dijo en el principio da este apartado, la metáfora a:i el 

tropo de dicción semAnticamante mAs o:icw:o porque relaciona 

cosas de dinstintos órdenes lógico:i. sin embargo, los 

diversos tipos de metáfora tienen diferentes grados da 

ambigUedad. 

Es mAs ambigua, por ejemplo, la metáfora 1n absent1a 

que la 1n p.caesentla. Aquélla •exige •ya sea una elevada 

tasa de redundancia en al segmento que contiene la figw:a, 

ya sea una extensa intersección sémica entre el grado cero 

-que está implicito- y el término figurado' puesto que 

solamente el contexto permite su comprensión•.•• En la 

metáfora 1n praesentla la operación semántica se facilita 

puesto que se encuentran presentes tenor y vehiculo y el 

receptor se limita a reconocer el fundamento que los une. 

Por otra parte, la metáfora de canal o estructural 

propicia un mayor grado de incomprensión que las otras dos 

porque •un aspecto del concepto se estructura en términos de 

otro, que necesariamente ha de ocultar otros aspectos '<del 

concepto en cuestión•. 1 • Esta facultad de destacar· una 

caracteristica del objeto para ocultar otras, nos la hace 
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ambigua. La metáfora orientacional y la ontológica se 

asientan sobre ··una base sociocultural que e.s coherente con 

la estructura metafórica de los conceptos fundamentales de 

la misma;21 

Por tlltimo, la metáfora explicativa es menos ambigua 

que la afectiva porque el fundamento de la primera está en 

las caracteristicas objetivas de tenor y vehiculo. En la 

segunda, el fundamento es algo independiente de la cosa a 

comparar y'la cosa con la que vamos a comparar; es decir, el 

parecido es algo que se encuentra en el sentimiento de quien 

hace la metáfora. 

2 .2 La -tonJaia 

2.2.1 Conoepto. Segl1n Helena Beristá:i.n, <,"la~metoriimia 

es una figura fundada en una relación:dé'fcoritigtiic1aC:t•.2.' La 

contigUiclad o sucesión es la ca;~c~~Ú~tÍ:c~; ~~· marca la 

diferencia entre metáfora y nl~~~~i.J~:{_E_t'd.~C:.i.~, •con la 
. ·,:" 

metonimia no se cambia .. el:co~i:~,nido: isélÍl:l.co•;•• porque 

estamos utilizando •una entidad para' re~~~i~nos,;'a~ ot-ra que 

está relacionáda con ;j~ll~~-~.; La''.';~~~~ri{~a tiene 

primeramente un~ f~ci~n refe~~~cÍ.~i ciue n~~ i~~~~ hablar 

de una co~~·~e"ri~i~n~~~~ ~a pa~,t~ ·~~ ella u ot~a ~~sa que se 

desprendeci~f!_~ ~E~_E!~~ ~er~~_la~metonimiano -sólo- es- un 

procedimient¿ refe;~riciai, también tiene la finalidad de 

proporcionarnos -comprensión. _ 
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La metonimia ejerce algunas de las funciones que desem
pena la metáfora y, de alguna forma, en una manera simi 
milar, pero nos permite centrarnos m4s espec1Cicamente 
en algunos aspectos de aquello a lo que se refiere. Es 
también como la metáfora, en el sentido de que no se 
trata simultáneamente una cuestión de lenguaje. Los con 
ceptos meton1micos son parte de la forma ordinaria y ca. 
tidiana en que pensamos y actuamos, tanto de la forma 
en que hablamos. 32 

Asi pues, como la metáfora, los conceptos metonimicos 

no son acontecimientos fortuitos o arbitrarios que deban ser 

tratados como ejemplos aislados; éstos son sistemáticos, 

estructuran no 

pensamientos, 

metafóricos, 

sólo nuestro le!1gu'.1je, siri() ,~ambién nuestros 

actitudes ~Fal:fi~ri~s. Y,-.\ como' los conceptos 

los :. ni'.!t.o"r;'imic;'ó9 {•:·~s~ ..• fundan en nuestra 

experiencia. La, base de 'la •méto~~a·· ~; ;~~ genEi'r~¡;Ymás 
obvia que la~ de :·1~ · ~el".áfo,:~ '~a .;qu~,; ••• ~uelen. ~ conl~evar 
asociaciones directas· 1:1.Sfcas- y:caüs_¡¡_;es ;!•~> •·•: : 

Para G~~J:~~- 'takkof queda 'cilar.; .. esta i•P<>~tuia; .sin 

embargo, pued~ nota;;;, (<iüe ;.;ni:inucllosria;··;;;l:~di'osos en los . 

que priva cierta conf~.Í.ón ,de 'm~tonfua: y ;in'écdoque; . Las 
'•'• _"l".O. -, •• -r,¡: --•' • • "' • 

clasificaciones que'.s(l hace~ de e;t~s.fi~as de dicción es· 

::::::::: ~g:;Z:~!~;· ::~~~~~~t~tt~i;;ó:it;do~: · 
que surgen en "e1 · análisis' sé.· encasiÜan '_;en'• ia tiI><>io~ia que 

ha sido tomada coro¿ ;,;O~E)lc!~ PE)~¿ ~ri la que ·:.no :acaban .··de 

ponerse de acuerdo-_ Si :Íe cons\lita el d:Íc¡:i.onado.de Úzáro 

carreter se encontrará u;:-¡~¡ri;~;q~uencia. entre la definición 

y los ejemplos qu'é muestra ... 
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Ante tal diversidad de clasificaciones, en este trabajo 

se ha optado por seguir la justificación que Lalckof y la 

retórica encuentran para distinguir los tan· contró'vertidos 

tropos de dicción; es decir, la relación ca~~ai· qt.lé' • il111>1ica 
. : ~ ' 

la metonimia y la relación de contigüidad de la sinécdoque. 

2.2.2 :Upo• de ...,ton1m1a. Los 

varian.tes de metonimia y sinécdoque 

diferelltes casos· de 

º:·."'··· 

como los.'ejem¡)icis '~e\ .ilus.tran todos los estudiosos, as1 

cada caso; sin embargp, se ha dicho ··~e'· no ;se·· únif.ican 

las definiciones . d~ l~~ 'dos ·.,'.fi.g~as · en porque, aunque 

relativamente·• ciertas;' 'mi }oi~ideri ·en 
-----;_> -·:~....;:-~--,;~:. -· 

la cuestión son 

ubicación de los ti:Pós. En,·, él rilcclónar10>•.· .· c:ie ,Lázaro. 

Carreter se .encuentra ~omo metonwa'.1aLtigÜra.:<Jlle 'menciona 
"-:.~2. 

"el contin'entei'por el co~teni.do.;~/ pero' én i~ei • concepta de 

dicha figur~ llO S~· haya -~a 'ra~Óll f:"cia.t"a po; ;'l~ 'qii'e , deba 

estar ah1 y no '~n siné~cÍ.ocÍue. ~~\1 litiro~de' Ruano ·P~ncela~• 
se habla tanmHln' "cie la" rei~c.i~m <1~ cont:i.ni:i.idacl. dé la 

sinécdoque p~~o:cuando' se~nÓmb.t"a ~lo t.1si~Ó ~i,~ í;; moral" se 

habla dé un~ Dlet.;nl.mia; ¿aca~~ ,·, 10 ;. ~i.~i~o, y lo · ní~r~l no 

coexisten? 

Se tomarán en cuenta . los;' tipos: de metollimi.a y 

ci~sl~~car ~artiendo 
de la j ustiricaci6r1_que . i:.Ón -ant~ifo~ictad ~ s~ ha·· explicado.· 

Las principales clases de niéton.imla son las que mencionan: 
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a) La aauaa por el. efecto, por ejemplo; decimos "vive de su 

trabajo• al referirnos a una persona que-se mantiene con el 

dinero que gana por s~ trabajo·. 

b) JU efecto por l~ ~: "las 'canas deben' ser ~espetadas• 
es de~ir, les deb~~s ~e~pet:o a (Una •los :•'viejos. 

consecuencia ;d~ la vej~~ so~. i<ls ~ana~) ~ 
c> JU autorÍ>or ~·~~; deci.m.os'~<lcérc#i~ ese ;&is¡tótel~s·· 
cuando lo qÚe ;~ .. des~~·: estf~ne~ cerC:t·~.l'Úb;';; iiÜe esc~ibiÓ 
este mÓs~fo; ~~r~~ ~~suiia~i~ -casi ·i4~.si~~~,~~ne~ cerca 

al discipulo de Platón. 

d) lU inat:rummito por la 

~~~_,_muy· 
evidentemente se hace referencia: 111·e;i::~Úor.' 

fue escrito por libro una 

- ' . ~ .. ,:.-: - - :.-... ' ;-,--

d) JU llÍlli>Olo por la oo .. llim><>Usada, •por •;'ejemploÍ 
., 

!'ese 

leones subordinaron a las 'águilas~ !:liando;- se·:. habla; de <1a -

~; -
f) J:l continente por ei ~teíddó;·• si . se' die:~ ~;:;u· c<lsa se 

alegra cuando · ~o:i. ~i;if~s~·'.·~~I~~Üe~<:le: ciii~-. ~e~ se. siente 
.,. ' ·-~ ,. ', -... ::····... '- -: . 

alegre es la persona o la ia'miúa ~e habita esa cása :: 

Generalmen~~; cuan~~ se'ha.bla,;de t~i:~~fu~ d·~;l tipo f), 

continente por conténido, se da ei· ej~lo'de -~ vaso - de 

agua• para rÍÚe~irs~ ai,.<lgtÍa; '0n este .. ej~io la- iéie'á. más 

que de conti'rte~t~ es ~e, miiitid.á; ,. pues bie~: s~ · ~rl~ decir 

•medio va_so d_e agua•, Hecha _ e:ita _obse~vación se~agregá el -

tipo de esta figura en la que se nombra: 
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g) La -u.da por la ODA a -sir y entonces si el ejemplo 

pudiera ser el del vaso de agua. 

2.2.3 lloti'Rai6n y alb.iglledad en la -toDiaia. Al 

expresarnos con conceptos metonimicos se toma en cuenta toda 

la tormación cultural de la sociedad. El desplazamiento 

.significativo por causalidad se entiende por que se 

identifican distintas palabras de un mismo campo semántico. 

La metonimia implica, por esto, un menor grado de ambigUedad 

que la metáfora; además de que aquélla suele ser usada por 

el pueblo de manera espontánea, sin la conciencia de 

embellecer la expresión,cyngu,t.stica. 

De los distintos tipos' de metonimia, el que se tunda en 

más 
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2. 3 La •1Q6ndoc¡qe 

2.3.1 concepto. Para Todorov la sinécdoque •consiste en 

emplear la palabra seg(m un sentido que es una pa,rte : de otro 

sentido de la misma palabra• .n E:ita definición funciona 

taiaDién para la metonimia; pero no , :ie' , trata de una 

deficiencia conceptual; denota , un problema a resolver 

semántica o retóricamente. :~s';cie~ir, e~t;e ~as figur;.,s la 

diferencia es muy su~il, ~. i~c~'i.iso Jacleobsón detecta el . ,.,_ .. -: 

hecho de que ciertos estudiosos llamen metonimia a lo que 

Algunos:autcires'conceden que la sinécdoque de la parte 
por,el 'todo:'es un caJDbio particular de metonimia. En 
cambió en la sinécdoque del género por la especie se 
da,un:proceso'de caracterización (disminución de la e& 
tención y' aumento de la comprensión) que no es t1pico 
de la':,metónimia. Habrá. que convenir, en todO caso, que 
la distin,ción entre ambas, y en sentido estricto, no 
es demasiado relevante para la semántica, aunque si lo 
es para , la: estil1stica. u 

Fontanier menciona una de las diferencias entre 

metonimia:~ ~{né~doque cuando describe a esta llltima' como 

"la desiqnaciÓn: de un' ,°bjeto por el nombre de otro objeto 

con el cual : forma un ',conjunto,' f1s/co o • m~t~fJ.;i.co, 
hallándose la existencia o la , idea d~l, 'otro•.•• En __ la 

metonimia,' en cambio, 'el obj~t:~ nombrado y ~l ~b'jet~ evocado 
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son independientes aunque pertenecen al mismo campo 

semántico. Helena Beristáin43 seftala gráficamente esta 

diferencia: 

Metonimia SlnEcdoque 

Partlwlarlzante Generallzante -----,,. .... 
/ .... / B\ ( Barco Vela \ 

\ I 
\ / 

'.......... ,.,,""' -----
Expresado en figuras esto podria equivaler a •está 

leyendo a César• (metonimia), •se estaba hundiendo la vela" 

(sinécdoque particularizanteJ y •el hombre tomó la· pluma" 

(sinécdoque generalizante). .. . 
'· . . . 

como estos dos tro~~ son ante· tod~. una __ desviación de 

la lengua estándar· en el:plano l:~!el:enciii1>'ias' dit~rencias 

que se notan 

lingU1stica. 

corresponden más.' a ', la lo~i~;i'' que 
}.';~·, 

·¡~, 

a la 

que 

Para la preceptiva· ii~er~~i~c't~~'di<::'i6nal -1~ .diferencia 

hay entre metonimi~ 'Y sinécdoque l:ádi~a e~ ~~ en i~ 
primera 

una de 

hay una re~~ci~~ ~ausal; niientras e~·~; e~<Ia ! segund~. 
contigüida~ ;~ Ést~/,ci~iénta~iÓ~7' es:. má~ ·- ú-arf <te ·_la. 

propuesta por Helena, B~ristái~ -eilt~' no qw.~re de~ir que no 

se esté de acue~~o con las ~azon~~ dadas p~r est~·lingnlsta; 
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puede, incluso servir para complementar lo anterior-; a la 

hora de decidir a cuál de las dos riguras pertenece 

determinada expresión. se define, entonces, a la sinécdoque 

como •un tropo que da a una idea el nombre de otra,_ en 

virtud de la relación de simultaneidad o coexistencia que 

hay entre ambas•.•• 

2.3,2 1'ipo• da •in6odoqua. Desde el punto de e vista de 

la tradición, determinado por la -~coexistenéia o 

simultaneidad, la sinécdoque consiste en mencionar: 

a) :U material. por la obra, por ejemplo; •suen.;_-ii- los bronces 

de la torre• por •suenan las campanas de laºtorre•~'é 
:· .. :. _. 

b! Kl todo por la parte; si se dice "la nina- tomó el plato• 

se hace referencia a la mano de la nina. 

c) La parta por el. todo: "Vine a pedir la mano-_-de- su hija•, 

evidentemente lo que se pide es la hija completa. 

d) IU género por la "8peCJie; se dice "los mortales tienen 

poca voluntad" para referirse a los hombres. 

e) JU plural por e1 a:i.ngular: cuando se quiere expresar que 

los espaftoles son valerosos, por ejemplo, se dice •el 

espaftol es valeroso•. 

fl Lo abstraato por lo oonoreto; v. gr., •1a', juventud es 

resuelta y temeraria• por "los jóvenes son resueltos y_ 

temerarios• 

g) JU n<llllbre propio por el cca'm: se dice •compra-un jerez" 

para indicar que se desea adquirir el licor producido en 
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Jerez. 

h) Lo ri•ioo por lo moral.: •pacho dormido, torpe la cabeza 

son dos borrachos qua andan la ciudad" dice Chico Buarqua al 

hablar de los sentimientos ·y de las ideas ausentes. en el 

hombre. 

Algunos autores ;suelen 'incluir ··la antonomasia· como un 

tipo de sinécdoque; en este tr.ii'.i~jo se ·~iÚie~f ~() hacerlo 

porque no ~e~~h;.;~: !~· rel~c.i.~~ d~ b~~xfst·~;¡~ia .·y porque 
' '\ ,·- ,,,:·.·.·\:''" 

ya ha .sidÓ corÍ;icl~~acl¡ dna:fiqÚra· irÍciepí!ndieni:e> 

Podrfa. hablarse }~e '.~tros : Üi>o;:: ,de .. .sinécdoque que <lcis 
, .. -' . >.; - . . .. - -" ·- --- - - "' '.". 1- •.. - ' 

estudio.sos no .han' i:orisi~~rádci; como~ ias. qtie :~e forman al 

mencionar ·~el ¡bt;:;r por .;1·pc~~sorÍaj~;;; ·"~l;~~r'~ónaje por el 

autor" •.. "la e illl~~i011lór:i .. (~?e,rso'ña~. ~~t~éterá ~ .~ Í:.osá,~ipos . de 

sinécdoque, pueden ... : ser : '.much!s:l.mi;.s', ~ariios;c como, . ús 

posibilidades da .~el~ciÓrÍar'.:ció;y6ó~as ·~~'·c~eiÚfeni .· as! 

como los t.Í.posdd~ metonimia que 'podrlan ·~xt<:nt:le'~se'._en .. tÓdas 

las relaciones' c~~ales posibles. Se mend.ollan éstas para 
·. ·!'.:. 

dejar claro que las más comunes no son las llnicas. Si no se 

haca una clasificación exhaustiva es porque resulta 

innecesaria para los fines que se persiguen en esta te.sis. 

2 . 3. 3 lll0tbaa16n y uibigüedad en la si né<>d<>qlle. como en 

los dos tropos estudiados antes, la .sinécdoque parte de un 

sistema cultural reconocido socialmente. La sinécdoque es. 

entendida en la medida en que se reconoce la relación de 

.simultaneidad de las cosas de que se habla. En los distintos 
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tipos de sinécdoque- se requiere este conocimiento previo y 

no hay alguna en especial que necesite de operaciones 

lógicas más profundas. El- grado de ambigüedad que pueda 

marcarse en un -tipo -aiás - que en otro dependerá de la noción 

mayor o menor que se tenga-de los elementos que forman dicha 

sinécdoque. 
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3. PRESEHTACI.ÓH DEL CORPUS 



En este capitulo se presentad el conjunto de palabras y 

frases que rocaan el corpus, entendido éste en el sentido 

que consigna el D1cc1onar1o de la Real Acadeaia Espaftola. 1 

Para la elaboración del corpus se han tomado en cuenta 

los tres diarios de la ciudad de México que manifiestan 

mayor tiraje; éstos son La Pren&a, Esto y ovaciones. Otro 

criterio fue que uno de ellos tuera netamente deportivo 

(Esto); otro, con una sección de deportes cuantitativamente 

igual a la informativa (Ollaclones) y por dl.tiao, uno que 

fuera en su mayor parte informativo (La Prensa). 

De éstos periódicos se consultaron sólo las crónicas 

deportivas pues en éstas se usan términos especificos para 

describir los partidos de futbol. Se consideró que bastaban 

los diarios correspondientes a un mes y se eligió la 

edición de los lunes solamente puesto que la mayoria de los 

partidos se efectóan los domingos y la crónica 
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correspondiente aparece al d1a sic¡uiente. El MS elegido 

fue 11ayo de 1993 porque se realizaron los juegos en los que 

se definieron cu4les equipos de los correspondientes a la 

CONCACAF (Confederación de Centroamérica y el caribe de 

Futbol) participarian en el campeonato aundial de Estados 

Unidos de 1994 y los partidos correspondientes a la final 

de la liga mexicana. 

De las palabras y frases que constituyen alqtln tropo 

de dicción se estUdian sOlo aquellos que se mencionan en 

cinco o mis ocasiones en las crónicas deportivas, pues las 

que aparecian aenos veces eran del uso particular de algiln 

cronista y, por lo tanto, manitestaban 111.is el estilo de 

éste que la convención usada por los iniciados. A esta 

primera lista se le llamarA corpus inicial. 

3.1 C01'pU iniaial. 

Después de algwias aclaraciones, se presenta el corpWJ con 

el que se trabajará. tste queda contormado con palabra y 

frases. se prefiere presentar palabras; :sin embargo, 

existen ca:sos en los que se hace necesaria la fra:se 

completa; de lo contrario, la sUllla del significado de las 

palabras no logra dar wia idea de lo que se quiere. En la 

entrada correspondiente a •marcador•, por ejemplo, se 

incluyen muchas !rases cuya base es esa palabra, que puede 

fwicionar sola: por lo tanto el resto de la frase se 

presenta en un paréntesis. Por otro lado, hay !rases· como 
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•comerse los goles• que no se entenderian como una suma de 

palabras aisladas~ El corpus también . tomad el nombre de 

léxico seg11n ~a de .Í.ils '.·acepciones ~el'. Dlcclónarlo de la 
' ' ' 

Academia de la Lengua''Espaftofa: "vócilbu{ari~, conjunto de 

palabras de un idi.~ína, _. o/de .las ~.; pertenecen ·al• ·uso de 

una un campo 

semántico dado/ ~t.;;;. .2 Se :~~~~e~t~ a 'con,tinuaciÓn ·el corpus 

inicial. · · 
,- .~._.·:. ' -:': . 

l. Abanderado · ). 
2. J\brir'(a:otro jugador) 
J. J\brir.'(un ser\ricio) 
4. Acortar · ·· · 
5. Achicar 
6. Achique .· .- ..... __ 
7. Alargarse: (el• balón) 
9. Alma'de su equipo 
9, Anotar . · 
10. }\puntillar 
11. Arco .'.~- .>, 
12. Area '(fuera ,del) 
13. Ariete'· · 
14. Arquero 
15. Arranqúe 
16. Artillero 
17. Atajar' 
19. Ataque 
19. Avance 
20. Banda. 
21. Barrera 
22. Batalla campal 
23. Batir por abajo 
24. Bola 
25. Bolea (tiro de) 
26. Bombazo 
27. Bombear (el balón). 
29. Borrar (al otro equipo) 
29. Bregar 
30. Burlar 
31. Cabana 
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32. cantar los goles 
33. canonazo 
34. capitalizar (un pase) 
35. cates duros 
36. cazar, 
37. Ceder en corto 
38. centro rasante 
39. Clavarse :<un jugador) 
40. Cobrar~un tiro 
41. Colada: " 
42. Colarse 
43. Comerse los goles 
4 4 . conectar 
45. Contacto 
46. Coronarse 
47. cortar', 
48. costado 
49. cuadro 
so. cuero 
51. cueva 
52. Chocar'' (la' pelota) 
53. Dar-,campazo,, 
54. Defensa"'', , : ' 
55. Definir~alto 
56. Delantero 
57. Desatar" " 
58. Descolada:,', 
59. Des-cOlg'acta , 
60. Desmarcado , 
61. Despejar 
62. Despeje 
63. Desprenderse (un jugador) 
64 . Dinásni.ca 
65. Disparar 
66. Disparo 
67. Embate 
68. Embestida 
69. Empujar (la pelota) 
70. Encuentro 
71. Enganche 
72. Escaparse 
73. Escuadra 
74. Escudo 
75. Escurrirse (la pelota) 
76. Esférico 
77. Estirada 
78. Estratega 
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79. Estrategia 
80, Estrellarse (la pelota) 
81. Filtrar pases 
82. Finta (hacer,la) 
83. Globito, (hacer un) 
84. Guardaníeta 
as. Habilitar" 
86. Impactarse (la pelota) 
87. Internarse (un jugador) 
ea. Lucha' 
89. Luchar 
90. Malla, 
91. Manija 
92. Marca: 
93. Marca·. '¡arrastrar la) 
94. Marca : (burlar;. la) 
95. Marca · (sacudirse: la) 
96. Marcador ... · , .. 
97. Marcador· (abrir el) 
98. Marcador' (aumentar el) 
99. Marcador''( cerrar el) 
100. Marcadoi" (derrotar el) 
101. Marcador ·(desventaja en el) 
102. Marcador (igualar por) 
103. Marcador (inaugurar el) 
104. Marcador' (ponerse adelante en el) 
105. Marcador (ponerse arriba en el) 
106. Marcar 
107. Marco 
108. Marco (abierto) 
109. Martillazo 
110. Matar (la pelota) 
111. Meta 
112. Método 
113. Pase 
114. Pal.ea 
115. Pelear 
116. Picar (la pelota) 
117. Pifia (hacer la) 
118. Plantel 
119. Porteria 
120. Portero, . , . . .. 
121. Portón•desguarnecido 
122. Prender' (la pelota) 
123. Punta(derei:ha o izquierda) 
124. Puntilla · · ' 
125. Poner en órbita el balón 
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126. Red 
127. Regadera (mandar a la) 
128. Regadera (quedarse en la) 
129. Regate 
130. Rematar· (la pelota) 
131. Remate 
132. Riflazo:· 
133. Rival 
134. Romper el .cerrojo 
135. Sacar 
136. Salida · , 
137. saque· : . 
138. servicio~ 
139. silbante. 
140. Táctica · 
141. Taponar/csu:lateral) 
142. Taponar' .. (un•tiro) · 
143. Tarjetá : (librarse de la) 
144. Tarjeta'. .. '(mostrar la) 
145. Tarjetac,(sacar la) 
146. Tocar.':.¡;¡ .. ;.:•;, 
147. Tragartl!rreno 
148. Tribwill1.·:,··> . 
149. Vestidor. Cmándar·al) 
150. Vestidor (quedarse en el) 
151. Visor 
152. Volante 
153. Zaga 
154. zaguero 

3. 2 Cozpua l.exioaLia..SO 

Segán el esquema de Baldinger,3 ciertos términos de las 

lenguas especiales pasan a formar parte dé la .lengua 

general, se lexicalizan.• Una forma de ·saber cu.ándo un 

término deja de pertenecer a la expresión lindtJistica ·de un 

grupo reducido, es buiicarlo en los dtc~ion~;:Í.~s de la 

lengua llláii representativo.is. una ·palabra, .. una. nueva· acepción 

o Wla frase se regist~an ·:.e.n · ·Un ·diccionario cuando son 

Ullados por la mayoria de 1011 hablantes de una lengua. 
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Puesto que estas palabras ya no son del uso restringido de 

los especialistas, se excluirán del corpus final que se 

considera especializado. 

Para revisar la lexicalización del corpus se formUló 

la :rabla I. Lexie&li:raal.6n de los tropos . dll ·díóai6tl. '. Al 

realizar ésta se tomó en cuenta el DÚ:c1d~;J.~ :if.; . i~; Real 

Academia Espanola (DRAEJ de los anos 19.70, ', l9a4:: y';1992 y el 

D1cc1onar1o básico del espanol de · Hé~1~0 io~) ''. se han 
elegido estos dos porque ambos repr~~l11~.iri ;Jdá '~ut6ddad 
lingUistica; el primero porque seglln r~~~, su '.lema. ~lirnp.i.~. 

-... -" 

fija• y da esplendor" a lai ieÜqu~: . .;~p~ndi'a; el segundo, 

porque es el diccionario con- mayor prestigio y rigor 

cientifico_ dele' espanol de México. Hasta ahor~ iio se .ha 

incluido en·. ~l ·presente estudio ningt1n diccionario técnico 

porque las •'palabras registradas en ellos son precisamente 

de uso esp.;~ial y no representan lexicalización alguna. 
- -=-~ - -., ._ 

Sólo se menciona la primera vez que aparece el término 

o acepción en el DRAE; si en algún caso se registra en dos 

o tres anos, se debe a que la acepción tomó un matiz 

significativo importante. 

En la :rmi.a II. Aoepaiones que lexiaal..1nn UDa pal.abra 

o ~rase se anotó el tipo de acepción que se registra en los 

diccionarios con· el fin de saber cuál es el uso 

generalizado que lexicaliza determinada palabra; nueva 

acepción, acepción figurada y/o familiar, acepción de 
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deportes y acepción de tutbol. como se puede apreciar no 

sólo se considera lexicalizado un término de tutbol cuando 

los diccionarfos lo aceptan con la acepción especializada 

en futbol, o ,en 'deportes, sino también cuando el sentido 

figurado de ,é;t~ ,se generaliza o si se registra un nuevo 

siqniticado le, quita el carácter de tropo de dicción que 

tenia. 

Bajo el rubro de frases lexicalizadas aparecen 

palabras que rio pueden analizarse por separado porque, como 

se dijo en, el apartado anterior, el sentido de ésta no es 

la suma de sentidos de las apalabras aisladas. 
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DICCIONARIO 
LÉXICO 

DRAE DEM 

1970 1964 1992 

1. Abanderado 

2. Abrir (a otrojugador) 

3. Abrir (un servicio) 

4. Acortar 

5. Achicar 



DICCIONARIO 
L~XICO 

DRAE DEM 

1970 1984 1992 

1. Abanderado 

2. Abrir (a otro.Jugador) 

3. Abrir (un servicio) 



LÉXICO DICCIONARIO 

26. Bombazo 

48. Costado. 

49. Cuadro 

50. Cuero 



LÉXICO DICCIONARIO 

51. Cueva 

54. Defensa•. 

55. Definir atto 

56. Delantero 

57. Desalar:.:;· 

59. Descolgada 

64. Dinámica : 

65. Disparar 

66. Disparo 

67. Embate 

66. Embestida 

70. Encuentro 

71. Enganche 

72. Escaparse 

73. Escuadra 

74. Escudo 

75. Escurrirse (la pelota) 

76. Esférico 



DICCIONARIO •· 
LÉXICO 

77. Estirada 

76. Estratega 

79. Estrategia 

61. Filtrar pases 

62. Finta (hacer la) 

63. Globlto (hacer un) 

64. Guardameta 

65. Habilitar 

66. Impactarse (la pelota) 

67. Internarse (un jugador) 

66. Lucha 

69. Luchar 

90. Malla 

91. Manija 

92. Marca 

93. Marca (arrastrar la) 

94. Marca (burlar la) 

95. Marca (sacudirse la) 

96. Marcador 

97. Marcador (abrir el) 

98. Marcador (aumentar el) 

99. Marcador (cerrar el) 

100. Marcador (derrotar el) 

102. Marcador (Igualar el) 



DICCIONARIO 
LÉXICO 

126. Red 

127. Regadera (mandar a la) 

128. Regadera (quedarse en la) 



DICCIONARIO 
LÉXICO 

129. Regate . · 

131. Remate 

132. Riflazo 

133. Rival 

134. Romper el cerrojo 

135. Salida 

136. Sacar 

137. Saque 

138. Servicio 

139. Silbante 

140. Táctica 

152. Volante 

153. Zaga 

154. Zaguero 
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PALABRAS O FRASES NUEVA ACEPCIÓN ACEPCIÓN DE ACEPCIÓN DE 
LEXICALIZADAS ACEPCIÓN HG. Y/OFAM D!\PORTE FUTDOL 

l. Acortar X 

2. Achicar X 

3. Achique X 

4. Alma de X 
su equipo 

S. Arco X 

13. Burlar 

14. Capitalizar 

15. Cazar 



PALABRAS O FRASES NUEVA ACEPCIÓN ACEPCIÓN DE ACEPCIÓN DE 
LEXICALIZADAS ACEPCIÓN FIG. Y/O FAM DEPORTE FUTBOL 

21. Contacto 

22. Defensa 

23. Delantero 

24. Descolgada 

32. Escaparse 

33. Escuadra 

36. Marca 

37. Marcar., 



PAi.ABRAS O FRASES 
LEXICALIZADAS· . 

40. Matar 

41. Meta 

56. Táctica 

57. Zaga 

58. Zaguero 

ACEPCIÓN ACEPCIÓN DE ACEPCIÓN DE 
FIG. Y/O FAM DEPORTE FUTBOL 
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En la edición 1979 del DR1\E se lexicalizaron las 

palabras acortar, achicai:, achique, , alma de su equipo, 

alargarse (el balÓn> ;::·arco,_ ·area,' bola; ·.cazar, ceder en 

corto, cobrar (un ,'t1ro) ;" colada, .colarse, conectar, 

contacto, delante.ro;'• .f,ua~délmet.;; .. i~terna.rse (un: jugador), 

marcar, pase, Pel~a, ;,p;;lear, .P<'r~~j;l~,\ piJ;t~ro, sacar, 

saque, zaga, zague;o;s• E:;{ii,9~4 ·;k~i~~i.;!~1.i'~a~' las ~~l~bras 
arquero, avance, .ba~~[ ~~rI:eia/ b~i~C,,_. (~Ú~ d;,'; ~url~r; 
cates duros, delante.ro; .y:te.rensá, : -~~co.i~da."~ de~;;,,r~~do,·· 
despejar, despeje,··· cti.s.Par~.r; '.dis'páio, eiib~~e~. é'~rÍc~entro, 
escaparse, tinta(hac~i-18.i;;.;.;;ca/¡,,,j~~~de>;;'J,iúa Ch~cer 

- --' _··-:.'>·' .. ·: - ' - __ :,. -._,' . _; - '--~ 
la) ' regate, remá tar •.. ( lli pelota) ;"'remá i:ii;:· 'i:Ú1á'zo~ -: t.íci:lca .• 

En la ediÍ:iOh. j~~t·'re~i~~te ., ci192) ~ se ''lexicalizan las 

palabras avance y disparar.~,.· _ ?:: ) < ' ' 
De ciento ·Úh~ii~nta ··~·:. ~IJaJ~~ >pal¡;¡,ras y, t~as~s que 

formaron el dci';p\J~ '.Í.~id~{·;t.el '¡)JÜk !Íati~;icalizado en las 

tres ediciones ,< co~siiit~ci'a~ ,· c'i~~Ü~At~ ···y ;•~i~{e; , . esto 
.Lv ~ -,.;- • •:• • '{ 

significa que : el 36 .6t ~d.eú total ''delº corp~s queda ·ruara de 

él, o sea llLis ,de l~ t'~~d~.ra'.pa~te':{ z· . > 
En el DEM;;9 h~a~ "¿~¿J!J.ido '1as":paiabras ;;;cio, 'banda, 

¡ 'l - '.-'_;:· t ~ - - ~ 

barrera, encJent~o, 'eii~~enfro 'c~l;\ ~~'é~~d;~, ~tar (la 

pelota). meta, r~mátai: (la -,l>a1ota); ;;;mal:~. c·;;Úlazo, sacar, 

saque y ~er'iri~i~:• \d'} ~~~~~i. ;y, .~~s ,. cato;~~· pal~ras 
-- --• L 

Resultan 
1 interes~nt.;~. ~{;~r;r~ndent~'íi. estos datos. 

Por casi todos es· co~cicidÓ que. ei DR1\E sólo registra 
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ciertas palabras, frases o acepciones en el caso de que, 

además de aparecer escritas en obras de reconocido 

prestigio lingüistico, :sean'· co~ocidas· por: la· mayoría ·de los 
,,•; 

hispanohablantes; en algunos.·· casos,. 'incluso, se ' le ha 

tachado de purista, ;<p~es ciertas ~a.1a~ra.s: de .uso 
, ·-·._.··,··_\::_:.·;·:;-·_-: 

generalizado como sho:ct' no,.''. han . sido. '.registradas;' 'Ante tal 

apertura del DR.!\E en ~elá~lÓ~'1~ó~ 'ai c;~PJs•>que se ~rtaÜza 
surge una duda dariilÜ~ ' '¿ci,üá~tos ·· ·~Lio~es ·de .. hombres 

hablaremos con términós "d.~ ·'i:i'ii:6~i{ 

Por su parte; el . b~ ha. ·~~:P~~~o un p~i¿eni:aje · muy 

pequefto de piJJ.;J;~as ·~~ fras~e.ii ~fütb~li~tica~/:!o:~ ~~radójico 
es que ciel:t~s: térmi~~s .. com'.o ·. escu~ct:cil o silqu~. se'. men~f orian 

para def.infrai'guri;;; otra pal~bi:a y ~~éusan ~~ri.:illia. acepción 

correspondiente· al '!~t~i: pero : ést'á.s · ~ci> han sido 

registradas y~ Íul~;' r~:~la~ g~nerill. pilril '. ió; i~{~6i~~a.ric>:Í ·es 

que se feg¡st;~~-~~do; io~~·t~~n~·s; <iu~\se/~:n:•-rainbién 
llama la atenciO~ c¡Ué t~atándose .de. un ,diciCiollario bAsico 

se encuentren .'términos de tutbol ····~üaiidoi: ra.ita.~· otros 

propios ~el espaftol de México como ~clilqu.ihulte,. ·.ta.zcal, 

coleto, etcétera. 

3.3 CO:i:¡JU 2:1D&l 

se llamará corpus final al conjunto :dé pal~ras y, frases 

que quedan fuera de toda lexii:.a..~¡~~~¡~~··: y. es ··éste 

precisamente con el que se trabajará .. eRe;UitiJ· inter'es~¡:;te/ 
como se seftaló en el apartado ~nta'r.i.o~; qu~ ~{ .jf;;'n del 

corpus inicial se haya lexicalizado; por~~· eÍ proceso de 
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generalización -contrario al de especialización- sólo se da 

cuando el· término ha llegado a especializarse tanto que .. - - _, .. 

excluye todo equ1voco:selnánúco .y es 'reconocido por todos. 

Por ejeMplo; la· : palabra· : rosario . ·en::: un· primer · momento 

significó co~juhto ?é?~o~as/'po~terior~~nt,é e~ta'.palabra se 

USÓ como metá!ora' c¡tie'{compar";ba? los. rezos con un ramo de 

rosas ofr~Cido •• ~: l:~ ·. virg~n; ¿;:.;¡; ~]. •. t.ie~o se ~~P~~iaÜ~Ó 
religios~~rit~· '(>er#e~do 'el :s~ñtido .·:~~i:~f¿~{~c;;<'tomói el 

signHic~~o de· ~rezo' en qae ~e memoran los[{¡üincei~sterios 
;:::,. ""' ;;""" "'.', '''"·7] ' 

de la Virgen~ o Rsarta'd~ •cuentas separadas de ctiez' ~n ctie~ 

por otra~j niá.s _grue~~s·;q\{.i: ;~ ~san¡p~!;il ~~st~ réz?~· y se. 

:::~ca:~:: 1 
•. la1e~~ia~!~:º~?ª~I~1~t~~~t}tW!ec·~:!éª~:: .. 

inicial que .ai e~pecializado, se :trata en ~sl:~s daso; de un 

proceso de ; .i:egrés.l.ón ;l5eíííántiC:a;" que:; remite':" aF c;mc~~to 
original par~ cb~ :! ~~¿; s'~~~: prOctuéto' de haber pasado 

por la esp~c.Í.aii~~cl~~:_'. 
En cambio.'::~ i~~: ·. términos: futbolisticos adn no han 

'::'.«·-
llegado a· espeC::iaÜzarse totalmente cuando la Real ·Academia 

- ... ,-,:,1_;,, ..• 

los comienza . a· heXicalizar; de -.-.. _ 
manera que acelera un 

proceso (el; de (genei:alizaciónl antes de que concluya el 

anterior (el cié especialización) . 

Pero C:ul.ifaé ~.;1 .. ~llo a la Academia es poco objetivo 

porque s.ólo_:se :dedica :.a regbtrar los hechos lingUisticos· 

de la com~id~d 'de .·hablantes del espaftol; lo sorprendente 

es que sea usada ia expresión futbolistica por 
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la roa.yor1a de los hispanohablantes; sin embarqo, puede 

explicarse, má·s ·que en .términos de lenqua, en- términos 

sociológicos porque el puebio espanol ha alimentado una 
' :. , ' \ 

olvidarse ·de· sus afición· a .. éste .deporte·- que •lo· hizo 

Est~- ~s~ ~Ú~a~i~n 'Se 

observa ~¡j··J.~~'~ue.~Íc:>'~;ct~;~~~i~a··.J.~t:i~~.~-•- 1~~-
. ~inaimé'nt~T · ia -10n~a , es 1.ui •.•• i~ii~~~n~ ;o&ia1! que no 

puede abstraer;·e>'de - 'J.~il' ~0'1Jd~bt~s d~ · la_ ~~~~idd~- de 

hablantes; yj< si'; J:ii~?J ~el ~d~ ~¡,-· Úe~e la estru~tura de 

las leng~~;; 1or~~dio 'de ellas lo e~tendem~;~; io 

Los •' f~~ri~~· <¡11e ~~~~;;{;~ye~ é1 corJ,us ·· tinai son_ los 

siguie~t~ii: 

l . Abanderado _ 
2. Abrir .(a'otro jugador) 
3. J\bdr :(un:.Servicio) · 
4. Alárgarse <(el. balón) 
5. -11notar···-- · -- -
6. Apuntillar 
7. Ariete 
8. Arranque 
9. Artillero 
10. Atajar 
11. Ataque 
12. Batalia·campal 
13. Batir por abajo 
14. Bombazo 
15. Bombear (el. balón) 
16. Borrar (al otro equipo) 
17. Bregar 
18. Cabana 
19. cantar los goles 
21. canonazo 
22. capitalizar (un pase) 
23. centro rasante 
24. Clavarse un jugador 
25. Comerse los goles 
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26. coronarse 
27. cortar 
20. costado 
29. cuadro 
30. cuero 
31. Cueva 
32. Chocar_ (la pelota) 
33. Dar campazo 
34. Definir alto 
35. Desatar 
36. Descolada-_ 
37. Desprenderse (uÍi jugador) 
30. Dinámica!_-
39. Embestida 
40. Empujar (la pelÓta) 
41. Enganche,- __ 
42. Escuadra'- / 
43. Escudo' ' 
44. Escurrirse (la pelota) 
45. Esférico::'< -
46. Estirada f'.;i: _ 
47. Estrellarse~(la,pelota) 
48. Filtrar pases_,,_,_, 
49. Globito_ (hacer un) 
so. Habilitar 
51. Impactarse (la pelota) 
52. Lucha 
53. Luchar 
54. Malla 
55. Manija 
56. Marca (arrastrar la) 
57. Marca (burlar la) 
58. Marca (sacudirse la) 
59. Marcador (abrir el) 
60. Marcador (aumentar el) 
61. Marcador (cerrar el) 
62. Marcador (derrotar el) 
63. Marcador (desventaja en el) 
64. Marcador (igualar el) 
65. Marcador (inaugurar el) 
66. Marcador (poner adelante en el) 
67. Marcador (ponerse arriba en el) 
69. Marco (abierto) 
69. Martillazo 
70. Picar (la pelota) 
71. Plantel 
72. Portón 
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13. Prender (la pelota) 
74. Punta. (derecha o izquierda) 
15. Puntilla 
76. Poner en órbita el balón 
11. Red 
78. Regadera (mandar a la) 
79. Regadera (quedarse en la) 
80. Riflazo 
81. Romper ·e1 cerrojo 
82. Salida 
83. Silbante 
84. Taponar (su lateral) 
os. Taponar '(un .. tiro) . · 
86. Tarjeta: (librarse de la) 
97. Tarjeta:. (mostrar· la) 
88. Tarjeta (s.ac·ar"la) 
89. Tocar 
90. Tragar terreno 
91. Tribunal .. 
92. vestidor· (mandar al) 
93. vestidor (quedarse en el) 
94. visor 
95. Volante 
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NOTAS 

l. Vld. REJU..ACJ\DEMIA ESPl\ROLA. D1cc1onar1o de la lengua. 

Madrid, Espasa Calpe, 1992; 

2. Ibld. 

3, BALDINGER. cy>. clt., p. 130. 

4. En 1970 el DAAE registra la palabra delantero: con una 

acepción deportiva, mientras que 1984 la matiza como 

una palabra propia del futbol. 

5. REAL ACADEMIA ESPAROLA. D1cc1ona:r1o •••• 1970. 

6. REAL ACADEMIA ESPAflOLA. D1cc1ona:rl.o •• ;. 19B4-; 

7. REAL ACADEMIA ESPAflOLA. D1cc1ona:r10 •• ;;1992.,'' 

B. Ll'.RA, Luis Fernando (director) • Dl.cc1onar1o Ji/i.S1co del 

espaJJol de Héxl.co. México, El Coleg¡o de
0

M¡x.Í.c~, 1986. 

9. REAL AC.ADEHIA ESPAROLA. Dl.cclona:rl.o • •• ·;1992; 
"'..' .•: 

10. GUZM1.N BURGOS, Franci:!co. Encl.clopedla secreta. México, 

coyoacán, 1994, (Literatura, 11) p.173. 
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Como .se menciona anteriormente, cuando surge una nueva 

actividad humana nace la nece.sidad de llamar la.s 

actividades, las cosas y las actitudes con un nombre. 

Hablando de futbol nos encontramos con una actividad 

nacida en Inglaterra y, por lo mismo, los términos 

usados son del inqlé.s; sin embargo, el hispanoahablante 

va prefiriendo paulatinamente caalbiar esas palabras por 

otras en espatlol, que en muchas ocasiones resultan una 

mera traducción; verbigracia, penalty ha sido desplazado 

por la expresión t.!ro penal. En otras ocasiones se 

ignora la denominación inglesa y se busca una nueva que 

en la mayoria de los casos, es algdn tropo de dicción. 

Por otra parte, el tutbol es una actividad 

espontáne.a en la que los movimientos de los jugadores no 

son totalmente calculados o están determinados por 

factores propio.s de las circunstancias y en cada partido 

hay una nueva forma de arrojar el balón, de recibirlo, 

de acomodarse y reaccionar los jugadore.s. Por e.sta.s 
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caracteristicas el comentarista busca una expresión 

descriptiva de aquello que antes no habla sucedido.o, de 

haber sido as!, tiene. algunas variantes. En muchos de 

los términos que torman el corpus tina! hay cierta 

imprecisión significativa, pues el cronista se encuentra 

ante acciones 

diterentes 

distintos. 

varian minilllamente y eso las hace 

lo tanto, se denominan con términos 

La expresión tutbolistica, además de ser un 

fenómeno diafásico de la lengua estándar, es una 

desviación regional porque al no exisÚr todaviá una 

convención propia de este deporte, los tropo~ se· torman. 

con términos y conceptos de la lengua nacional y.aun de 

un dialecto determinado. En los diccionarios espal!oles 

de tutbol consultados no se encuentra la mayor1a de .los· 

términos del corpus. Pero además es una desviación· que 

depende del estilo de cada comentarista y ante algo 

nuevo dentro del partido cada uno lo llama a su manera; 

por lo tanto el proceso sinonimico es muy rico y todos 

los términos conviven, por ejemplo: ariete, artillero y 

delantero. Las palabras son elegidas por el periodista a 

la hora de redactar su crónica, pero su uso se va 

generalizando y es !recuente que un cronista utilice 

expresiones acul!adas por otro. Estos términos se escogen 

de la lengua comt1n y adoptan un signiticado especial 

pero también sucede que en la lengua coalln se usan en 

sentido tigurado y, entonces, el tropo de dicción no se 

formó como expresión propia del rutbol. Por esto, el·uso 
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que se da a mu.chas· palabras y frases del corpus no 

parece totalmente desconocido. Cuando se trata de 

acciones, ·el significado de los verbos se hace ambiguo 

porque éstas · son ·muy parecidas pero el término es 

diferente ·.Y · .. son: tropos de la lengua com\ln pasados al 

futboL 

otro fenómeno que llama la atención es la 

proliferación de .derivación y composición, como eíi~~~he 
(de gancho)/ ·· apuntillar (de atajar Puntilla), 

atajo), volante (de volar) ·.,etc. Estos 

morfológicos, es;~cdlnuf~t~) la:\ ·.d11rivación, 

(de 

procesos 

toman un 

estilo muy pécUii~';:.,\pu~s' los; verbos se sustantivan en 

forma coincicia~t~"': ~~~ T1a ~orijugación en priaera º 
tercera per~ona ·d~l .~Í.rigllÍar del tiempo presente del 

modo :Íubj~~i~~; El'ng:li'criar, e enganche; avanzar, avance; 

tocar, tóqÚe; ~te •• 

de 

Por aldmo h~rii• Je notarse que se forman cadenas 

signifi~ad~:,~o~J~'. .. ~a palabra que constituye un tropo 

véase que abanderado es una 
.· - : .. <_.-,_·.,_.;:-·}:-

metonimia con la que : se. llama al juez de linea porque 

lleva una banderilla ,;'.<no bandera); o cerrojo motivó 

manija, que en el lerÍ<jua.je del tutbol ya de por si es 

una metiifora. 

composición, derivación y cadenas significativas 

son recursos que los comentaristas usan por aconom1a 

lingüistica pero que van formando una complicada 

urdimbre que oscurece el sentidó .. , de las crónicas de 

futbol, al Jlli51110 tiempo que les' da expresividad, colori-
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do, vivacidad y bel.laza. Por otra paL·te, la conciencia 

lingU1stica del cronbta, en este :sentido, propicia una 

gran cantidad de sinOnimos para designar 

lingU1sticart1ente una sola realidad futbolística; 

entonces aquello que inició como economía lingUi:stica se 

convierte en una tendencia generalizada que a la po:stre 

enriquece notablllllente el lenguaje deportivo. 

'.1 Mpoa da -tjfora 

En el capitulo dos de e:ste trabajo se mencionan la:s tres 

partes de la metáfora y con base en éstas se estructura 

una clasificaciOn. A continuación se presenta un cuadro 

en el que se analizan y clasifican las metáforas de 

nuestro corpus final. 

En la :rabia III. ~J.a da t:éaDinoa -t&tórJ.ooa, 

la primera columna corresponde al término o frase 

metafóricos, es decir, la palabra o conjunto de palabras 

que se analizan. En la segunda se encuentran los tipos 

da metáfora sag()n el factor qua se analice: tenor, que 

pueda ser ln pr11.esentl11. (PI o in absentia (Ab); 

~to, qua pueda :ser explicativa (E) o afectiva (A) 

y ..aúalllo, que pueda :ser de canal, (CJ, orientacional 

(Or) u ontológica (On) • La tercera columna ragi:stra la 

acepción general iú:s acorde para encontrar al parecido 

sémico (el diccionario de donde :se tomó: DAAE o DEH), 

después de esto aparece la acepción de futbol. En la 

cuarta y última se encuentra el fundamento o semema:s 

compartibles entre vehículo y tenor. 

Para anotar la acepción de futbol, se hicieron 

74 



preguntas directas 

que practican 

a jóvenes aficionados y a personas 

protesionallllente el deporte. Las 

respuestas de los cuestionados ruaron anotadas y se 

corroboraron con el uso de los cronistas en los 

periodicos consultados. De las crónicas leidas se 

escribieron las oraciones completas en las que se 

encontraba la palabra o frase del corpus y, en algunos 

casos, los párrafos en los que se encontraba la palabra. 

una vez que se revisó la concordancia del signiticado 

que daban los aticionados y los periodistas, se 

estructuró la acepción de futbol que aparece. No se 

consultaron diccionarios de rutbol porque en nuestro 

pais no se ha editado ninguno y los diccionarios 

extranjeros tienen matices regionales que afectan la 

investigación·. Tampoco se dan los datos de los 

informantes porque no importan para este trabajo; sin 

ellbargo es necesario aclarar que, en general, concuerdan 

en el signiricado que tienen para ellos los términos ·por 

los que se les preguntó. 
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T 

1 .. 

2 .• 

3 .. 

4 .. 

5" 

6. 

7. 

8. 



Términ~ ~ frase 1 Tipo de metáfora 
metafoncos Tenor 1 Fundamemo 

Tipo de acepción 1 Fundamento 

Vehículo Acepción general Acepción de futbol 

p Ab E A e Or On 

l. Abanderado X X X Oficial ~inado a llevar la 

!'""'"'"""' 
IA"""'(-yjua)llcv.n 

balldc:ra de un regimiento o una bmicn; aunque en caso dt:I 
batallón de infantcrfa./13. El que juez se nD de una b!ndcr.a 
lleva bandera en procesiones u 

...,_ 
00'05 actos pliblicos (DRAE 84). 

2. Apuntillar X X X 1 Aachcoc, rematar al loroc:onla MJ.Ddu la pelota aJ delantero. Los cb ... mea. decisivos en 
punrilla (DRAE 84). la culmimciilll de la tckbr.:i6n 

"'"" ........ 
Conjunro de rnbajo de trincherl Avana:hlcialaponcrla.cn Tamoq&mocomoequipo 
para 1omar o expugnar una plaza actitud oícmiva con la avanzan en bm;;:a de la ,;K:totia. 
IDRAE84). posibilicbddcanocarungol. 

Miquina militar que se empleaba Di:l1nlet0 ccn!?O. Jugador 1 Delamco 1 miCR sman de 
andgwimcntc para batir ~uratlu. habilidoso. romper wu =mn.11.a para Kguir 
Era una viga larg1 y muy pesada, .......... 
uno de cuyas extremos estaba 
~forzado por una piu.a de hkrro 
o bronce, labrad!, por lo común, 
en figun de cabeza de carnero 
(DRAE84). 

Pencnccientc o n:lalivo a la Jupdor que golpea con fueru al IA""°'(crll"'°yju.,.io.) 
anilleria (DRAE 84). balón. arrojan coa cbnniada futtz.a 

proycctilcs (hila de catión. 
balón)alc:nanigo. 

X f Tmándosc: dt penonas o animales Pamclba16nclportttoantcun En Imbol E ale a! encuentro 
quchuycnoaminan,salirlcsal tiro de algo aunque cl portero no lo 
encuentro por algún atajo (DRAE hacc~porunatajo. 
84). 

La que es muy violenta, Agresión donde panicipa Ja En Ju das aqicDra (general y 
1encralmcn1e en campo abierto y mayoría de los jugadores de de fud>olJ se ama de una 
entre iodos los miembros de los ambos equipos. a¡resión en b. Q\IC panicipan 
cjérci1osodclosgruposcnpu¡na dos~f~oequiposJ. 
(DEMJ. 

Golpe que ca la bomba al Tuo c.on fucru a la poncría EJ tiro ) d bombu.o cuando 
acr./12, Elplosión y cse1.llido de acicruns.ipnicanbi1ospan 
ata proycciil iDRAE 84). quien losbma 



Ténnino o frase J Tipo de metáfora 
metafóricos 

Tenor Fundamento Velúculo 

p Ah E A e Or On 

9. Borrar (al otro X X X 
equipo) 

.· . · ... 

X 

X 

X 

Tipo de acepción 

Acepción general 

Desvanecer, quiQr. hacer que 
desaparezca um cosa (DRAE 84). 

Luchu. rdir. forcejear unos an 
ouos (DRAE 84). 

casilla tosca hecha CD d campo, 
gerxnltDeme de palos cuttetrjidos ... 
cm ca1ils y a.tbicnas de ramas, de 
paja o de hierbas, pan. rdUgio o 
mbitati6a de cutores, pesadora 
ygClllc(DRAE84). 

DU¡wocoot>Mo(DRAE84). 

Masúcar y desmenuzar el 
alUncnto CD lz boca Y pasarlo al 
estómago (DRAE 84). 

Mil. Formación de infamcria en 
figura de cuadrilitrro, dando 
frcnt.c por sus cuatro cuas al 
cntmeigo. Sirve para resistirse en 
b:s llanuras a la caballeria {DRAE 
84). 

Acepción de futbol 

Amlar del juego aJ otro equipo, 
oodrjarlotocardbaJ(e.. 

Jugar a la ofensiva. 

Alincaci6aqucprcstzJQun """"° o;,,. y colocaci6o 
indicando a los jugadores de uo 
equipoaJ comamtUDjucgo). 

Cavidad .subtetdnea DW o menos 1 Portcria. 
cucnsa, ya 113P.lnl, comttuida 
artificialmcme (DRAE 84). 

Fnconuarse violcnumemc: una 1 Anteponer d pie pm. dcsvilr la 
cosa con otra, como una bala uaycctoria del balóo. 
corur.t Ja mu.nlb.. un buque coaua 
otro,ctc.(DRAE&.i). 

1 Fundamento 

1 
1 F.n In dos ocasioaes .Jgo pierde 

ÍU'1U • impofwicia. 

1 En ambos hay um. actitud .-... 

Cueva y porterla se parcccu en 
la forma (igiW que ca.bafta). 

Ambas acciooc:s se parecen m el 
CDCUtlllJ'O violano de dos cosas. 



Término o frase 
metafóricos 

17. Dar campazo 

24. Enganche 

p 

Tenor 

Ab 

X 

Tipo de metáfora 

Fundamento Vehlculo 

E A e Or On 

X X 

X X 

X 

X 

X 

Tipo de acepción 

Acepción general Acepción de futbol 

(No se CDCUCDtta). lmponetsc en d juego. 

Dcrinir. Dr:taminar ceo prccisi6n 1 ADOW' un gol ririDdole a b 
lasc:aBC1eristicasocualidldcsde pckncoa.lacabc:za. 
algo; explicar clanmeme en quf 
comiste, ~abara y ad.les soo 
sus lfmit<S (DEM). AllD. que"" 
a.mucha distancia hacia arriba 
(DEM). 

Pcnmecicote o rebti'o'o a la fuma 1 Estilo de juego. 
cuando produce movimicmo 
CDRAE84). 

Perder d mcogimiema, 1cmor o 
cnn.leza(DRAE84). 

Desunir, dcsaw lo que estaba 6jo 
o unido. ApartUSc o 
dcsapropWsc de una cosa (DRAE 
84). 

Acción y efecto de embestir. 411 
Mil. Aa.car una pJaza, um 
posición, cte. A veces como 
teCl!icismo imiguo equivalcme a 
sitiar una plaza o fomltza (DRAE 
84). 

Salida del equipo en tm 

CODUagolpc. 

Hacer fuen:a eontn. um cosa JW2 1 Tocar (choque) b pelota coa 
moverla o rcchuarb: (DRAE 84>. poca futna ~ b.poneri¡. 

Acción y efecto de enganchar o 1 Controlar el. bal6a. cm <i 
cngmchan.e. F.agmchar. Agunr empeine: del pie. 
una cosa coa un gancho o colgarla · 
de fl (DRAE 84). 

Fundamento 

(NO bay fimdamcDlo porque DO .. ~. 

Se lOC2 una cosa pesada pan 
hacerla avanzar. 

Se toma una cosa con un 
pncbo; CD el CISO del f'utbo), 
con el empeine del pie. 



Ténnino o frase 
metafóricos 

25. Escudo 

32. Manillazo 

T<DOr 

Ab 

X 

Tipo de metáfora 

"""""""' Vchfculo 

E A e "' 
X X 

Tipo de acepción 

°" 

X 

Acepción general 

Chipa de acero que. 
unida aJ mmD.je. ncvs. 
las picuJ de utilleña de 
Dkdlfta pan que sirva 
dedcfmsaalos 
sinicus cid caA6a 
(D!IAEl4). 

Dc:slizarycorrerum 
cosa por encima de ocra 
(DRAEl4). 

X 1 Anvjucon riolcocia um 
cosaCOllU20lr.I, 

baa!ndolap<daws 
(D!IAEl4). 

Acepción de fulbol 

Patte dcJ eqWpo que se 
dedica a b defensa.. 

Fwxlamento 

Ambos sirven para ddadme de los ................... 

DcsliDne um. cosa. 



Término o frase 
metafóricos 

33. Marco (abierto) 

p 

Tenor 

Ab 

X 

Tipo de metáfora 

Fundamento 1 Vehículo 

E A e Or 

X X 

On 

Tipo de acepción 

Acepción general !Acepción de futbol 

Cerco que rodea, ciñe o gua· 
algww cosas, y aquel donde 
encaja una pucna, ventana., 
pintura. eo:. (DRAE 84). 

Porteña sin panero. 

Fundamento 

Cr:n:o doolc se coloarl algo 
pw::ias a que csd. decubicno. 

Herir leve y supcrficialmanc 
un instrumento puman1e 
(DRAE84). 

Toar la pcloca con la pu111a dd 1 Tocar coo im pico. 
pie. 

Puerta que divide al zagu!n de lo 1 Portería sin portero. 
demás de lo dcmis de la cua 
(DRAE84). . 

Absorber, conswnir, gastar 
(DRAE84). 

Tropezar ligeramente una cosa 
con oua (DRAE 84). 

E.mnda sin quien ta controle. 

Oc volar. Que vuela (DRAE 84).1 El que juega a mitad del campo ( Jugad~r con gran movilidad. 
por los lados. 



C.2 lllotivaai6n y abigOecWI 

Segiln Ulllllann, "el tipo de ambigüedad 114s impor~ante con 

mucho es el debido a factores léxicos•. 1 La polisemia es 

una forma de ambigüedad léxica y una de las fuentes de 

la polisemia es la especialización de un medio social. 

Otra fuente de la polisemia es el sentido figurado. En 

el léxico de futbol los tropos de dicción son causa de 

especialización; sin embargo, en el primer apartado del 

segundo capitulo de este trabajo se mencionó que 

determinados tipos de metáfora eran m.1s ambiguos que 

otros. Podemos resumir la información de la siguiente 

manera: 

ambigüedad 

.1n absent.1a > . .in praesent.1a 

afectiva > explicativa 

de canal > orientancional y 
ontológica 

Todos los términos resUltaron metáforas .in 

absent.1a y esto es totalmente lógico puesto que el 

cronista no necesita anotar el tenor y usa directamente 

el término metafórico pues habla a iniciados en la 

materia. 

De la misma forma, en cuanto a fundamento, todas 

las metáforas fueron explicativas. Las metáforas 

afectivas se encuentra casi exclwiivanente en poes1a y 

se entenderán 
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por el touo lirico que domina en el poema; en la 

crónica, que intenta ser objetiva y precisa, las 

metáforas atectiva_s tornarian demasiado subjetiva la 

información; 

Por ¡;tra parte, en las metáforas de vehiculo el 

56\ fue de· ~~
0

táforas ontológicas y el 40 restante, de 
' :>:·::-:.•:o • 

canal. Es necesario· hacer notar que las calificadas como 

ontológicas· son en su mayoria verbos. Ello se explica 

porque. la. c~~acter1stica de este tipo de metáfora 

consiste en tiatar a una cosa no f1sica como s.i lo tuera · 

y atribuirle sus cualidades y nos sirve para :referi;~os; 
o cuarititicar, y en tutbol es muy import~ll.t~; ~~-~los.• 
términos ayuden a marcar la diferencia de···d.~'~ 'a¿ci~~es 
que se parecen. Las metáforas de canal, en cambio, s_on 

sustantivos. 

Entonces, la ambigüedad resulta de la ausencia 

de tenor y de las metáforas de canal que nos obligan a 

conocer la convención para entender que a una cosa se le 

está llamando con el nombre de otra. sin embargo, aunque 

se ha dicho que las metáforas ontológicas son menos 

ambiguas que las de canal, la ambigüedad de aquéllas es 

distinta y puede crear incertidlllllbres significativas 

para el lector. En abanderado, por ejemplo, uno tendr4 

que saber quiénes de los participantes llevan bandera 

para deducir la metáfora: en expresiones del tipo 

e111puja.c la pelota no es necesario demasiado conocimiento 

de rutbol para saber que se retieren a una clase de 

tiro, por lo tanto entender quién es el abanderado 
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requiere un conocimiento más profundo del deporte que 

para saber lo que significa empujar la pelota; pero una 

vez que alguien se familiariza con la expresión de los 

cronistas y se aficiona al futbol de aianera incipiente, 

el término abanderado no tiene mayor compl.icación y la 

expresión e111,pujar la pelota creará confusión en acciones 

muy parecidas pero que se' expresan con otros términos. 

Por lo tanto, hay un momento en que la metáfora 

ontológica es más ambigua,que la de canal. 
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NOTA 

l. ULLMl\N. Op. cit. P.• 125. 



5. LA K E T O N I K I A E N E L L ~ X I C O 

DE FUTBOL 



Muchas de las cosas que se han dicho en el capitulo cuatro 

de este trabajo';ori válidas tiÍmbién'para-la metonW~ y cómo 

no serlo si ~~s ;on proc13sos ~iqriiÚcativo:i-q;¡~ co~art~~ 
ciertas caracteristicas teléÓlógiCas -Y :i_I; -~niÚestan de 

manera similÍlr., La-di!erénC.ia J?_~inci!>.al _ent~_e _metáfora y 

metoniii.a que se> seti~1ó: €In tli lÜqar coriesp0ndienté ' es,_- que 

en esta Oltfu no se c~ia el contenid~ ~é;tl~~ y por lo 
: . ·.. . . 

tanto es 111enos' oscura que '1a primera. 

Al a~alizar la- metáfora no es necesario un conocimiento 

muy profundo de los elementos que intervienen en ella. Basta 

con identi!icar el !undamento que une al tenor con el 

vehiculo; en otras palabras, el parecido sémico entre la 

cosa que se ha de comparar y la cosa comparada. En la 

meton:illlia es di!erente proque los dos elementos tienen una 

relación séndca generalmente consecutiva. La operación 

mental en esta figura se establece entre dos cosas de un 
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mismo campo selltntico, entonces, se requieren m4s datos para 

entender la relación que provee el sentido aetoniaico de una 

frase. 

suele suceder que en otras expresiones de futbol haya 

una elipsis y eso provoque la aparición de una aetonilllia, 

ésta es el caso del uso del verbo borrar que es la forma 

abreviada da borrar a otro equipo, frase fiqurada con al 

significado de reducir la ;..,portancia del equipo contrario, 

aunque el DIU\E en su ediciOn de 1984 ha lexicalizado borrar. 

otro caso similar al anterior es el de marcador; aunque 

aqu1 la sola palabra no consitutuye ninguna figura, pero con 

esa base se forman las expresiones aumentar el marcador, 

cerrar el marcador, derrotar el urcador, desventaja en el 

marcador, igualar el aarcador, inaugurar el aarcador, 

ponerse adelante en el marcador y ponerse arriba en el 

iurcador. En todas éstas los cambios que sufre el marcador 

son consecuencia de una acción que no se expresa; por 

ejemplo, si un equipo anota el primer gol del partido, 

entonces inaugura el marcador porque será éste el primer 

dato que se registre en él. El ejemplo mencionado no 

dificulta la comprensiOn: bastan mini.mas nociones para 

identificar el contenido de lo que se informa. En este caso 

queda muy clara la función referencial de la metonimia. La 

econom!a oriqina la elipsis y,_ éstiC la métonillÍia,. pero la 

figura no resuta ambigua. Dondé parece presentarse el 

problema es en frases coao ponerse arr1:a :n el mai-cáciOr, en 
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1 

1 
la que además se encuentra una metilfora orientacional que 

sugiere que arriba es adelante, lo cual en el co1texto 

futbolistico significa anotar el gol que pone en vent¡ja a 

un equipo. La redacción genera en algunas ocasiones, ademils 

de la metonimia, ciertas confusiones: en derrota} el 

marcador pareciera que no juega un equipo contra otro\ sino 

contra el marcador; estamos ante una prosopopeya 
• 1, 
involuntaria generada por el exceso de economia lingUlstica. 

se podril adVertir que son muy pocos los verbos\ que 

constituyen metonimias, éstas en su mayoria son sustan¡ivos 

o frases sustantivas; en los pocos casos que son verbos la 
1 

razón se encuentra en el uso de elipsis que se menciona 

anteriormente. 

5 .1 ~ipoa da •toniaia 

Se han senalado como principales especies de metonimia las 

siguientes: a) la causa por el efecto, bl el _efecto por la 
... .-· .. •···· ·.· ... -1 

causa, c)el autor por la obra, d)el instr\Dllento'por la causa 

Le1 
1 

activa, e)el por la cosa simbolizada, 

==~~ente' por el contenido y g) la medida ·por la cos\ a 

El método que se siguió para determinar la acepción 

futbolistica· de las metonimias fue el mismo que se usó Jara 
1 

las metáforas --y -que se describe en el apartado "Tipos\ de 

11 

En la ~ahl.& IV. &Dál.i.81• de té:cmino• -ton.úlioo• que a 

continuación se muestra podril observarse que se anota\la 

metilfora• en el lugar correspondiente. 
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metonimia, en la clasificación de éstas sólo se tomad en 

cuenta los tipos' causa por ereato y ereato por cauaa puesto 

que los términos r~~bolÚticC)s que se analizan sólo son de 

estos dos·; la acepción futbOlistica y la más acorde a ésta 

ya sea del ·DRl\E o: del DEM. Se tachará el lugar que 

corresponda a' 'la c'lasi!icación de cada una de las 

metonimias. 
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Me lo nimia 

J. Abrir (a ouo ju¡ador) 

2. Abrir (un SCl'l'icio) 

J. Alargusc (el balón) 

4.Anoar 

s.~. 

~- Batir por abajo~:·\ 

? . Bombear el balón 

8. Canl&r los goles 

9. c~~~.~~jug_ador) 

10. Coronarse , 

11.Conar 

12. Descolada 

Acepciones 
Tipos de 

metonimia 

Diccionario Futbol 

X Vencer, a~naro destruir cualquier obsáculo que cierre la mttada o la 1 Enviar un pase hacia un jugador IOCl!izado en una mm sin marca. 
salida de algUI lugar o impida el trtnsito. //'1J.. Espaciusc, ocupar mayor 
espacio {DRAE 84). 

x Obsequio que .se hace en beneficio del igual o amigo.1110. Utilidad o J Movimiento de un jugador hacia un1 zona de juego sin marca. 

_l_ pmvccbo que resulta a uno de lo que Oll'O ej~ en ucnc:ióo suya (DRAE 
84). 

X Dar mú longitud a Wll cou (DRAE 84). 1 Tocar el balón de manera que: ocasione J.a ~rdidl de su posesión. 

x E5c:ribir algwa llOtl pm dar o conservar una información (DEMJ. 1 Mcrer un gol. 

x ConjuND de trabajos de lri!dlcra para 10r?llt o ca:pugnu um cosa (DRAE 
84). 

x Derrotar al cncmi¡o (DRAE 84). 

=E Arrojar o displru bombas de anillerfa (DRAE 84). 

Sonar lu abruadcru del fusil. luJJCndo conrra d anón.// ~rir o 1 Cclcb~r anr:ic:ipadl~. un gol.--~ 
canfcsu los ICCrt1&» (DRAE 84). 

X Tirusc una persona o un animal de cabeza .a al~ pan.e CDEM). 1 Tirarse un jugador pan aJ~r Ja pelota ... 

X 1 Poner o ponerse pcnorw o tOiaS en Ja p¡nc superior de una forulcza. Ganar un 1omco. 
eminencia, cte. (DRAE 84). • 

X 1 IScJ1mrunacosadcouao1l¡oendosPlrtc$(DEM1. 

X 1 1 Qwtar o cortar La cola (DRAE 84). 

Evitar que un J'G.'C llc¡uc a su dc:s1in11. 

Dejar unjugadllr auts en la carrera a otro jugador que lo estaba 
marcah:lo. 
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Metonimia 

26. Marcador (inaugurar 
el) 

Tipos de 
metonimia 

i ·~:1::. 

, Acepciones 

(Poner CD órbita} Lanzar aJ espacio UD sastlite anifitial de modo qut ftt:Om 

una órbi~ pmiamenr< <kt<nnimda (DRAE84). 

ya.lija o recipicmc portúil a propósiro de~ (DRAE 84). 

(Nn5:e~). 

Pedazo de plistito que utilin el iibluo de los putidos de fídbol y otros 
deporttS, c:omo semi de: amonestación (DRAE 84). 

~~rar. S:acar ~ P~.rvar a uno de w;i t~j~~ ~o ~.lign) C~R:AE 84) 

~ose~). 

Futbol 

Tiro a la poneria desviado hacia miba. 

Expuhión de un jugador. 

No salir un miembro de un equipo a jugar. 

Movimiemo del conjuruo de la defensa pan 
prnl'Ol:Utl fuera de lugardd equi~ conuario. 

Evitar un jupdor que el contruio pase por 
cualquiera de Jos c.ttmnos. 

Evitar ser sancionado. 

~sancio~. 

Sancionar. 

Expubr del panido a un jugador. 

No panicipa.r un jugador en el panldn. 



5.2 Kotinai.611 y antdgQedad 

En el caso de las metonimias, las distintas clasificaciones 

ta excepción de la 11ltima) pueden ser iqualmenté motivadas o 

ambiguas; --~s. d~cir1 su oscu.ridad significatiSa no ~~tá'· en 

relación con st.í estructura sino con el éonocW~nté>' dél tema 

en quese.opera·ia.metonimia. 

Podrá <ob;;~~~r~~ ~f el 

palabras o fr~s~~ \ánalizada3 qu~da!J c.l1~~tl~adas en el 

primer o segúrido, ~ip~i · l~ {~~~a por el ~'i;r~·~to y;el. efecto 

··-~ly:~~~'. pe(iuéna 

difereneiii cte"mot:Li.ra.éioíli~ri.;íás•.distintas me'i:cilli.l!liás'; 

que 

otro 

como 

cuando se . habla 'de' ~~e:~{ una . :a.e;~,:,;~d.;. j nos ' re~érimos • a 
,.,- ,~,---; 

un jugador !lii-'cordcio para-' quedar lejos>éiel'- alcance de 

jugado~_: ,ecict~~os r~swt\:¡~ ;~capción 'deú·dic~fonariO 
"<ÍUita~se ;;¡~i ~~la w; •. ~~nto'ri~és e • .. ~·i''c.;rap~e~de~ que el 

jugador corre '(C:aú;~'i' para' al'~jai::íe'de;ot~o jüg~dor del 
equipo corÍt.CaL-iO··~; c'~fe'.~t.o):(< .. : <f -,:, ·r:.· -'·::>·>". 

En l_a fras? :i~~uglÍrar el. ~.rca<ior :;e c::~~e~~~ que como 

un equipo lia. meÚdo'el' primer gol; del' parÚdo'.necesariamente 

se hará la p~im~~ ~ii6~a6i~~ ~n. el j zui~c~do~'f '. É~ e;itt~ .· cas6 no 

es una soliÍ á~C:-iÓ~; son ~~,¡' ~ una <es ia caÜs/.y otra el 

efecto. 
~-

~: •. meto.:Í~as¿ :_:C:le_~poÚ~ c~e ~·1114UgUrar 
marcador-- la priméia .'es .'iná~~-~igua •que'. Ía, seqUnda~ Si 

oe estas el-

'··:..,·.-:-_• , ... _.,':.",,, 
consideramos que en : ei futbÓl. las "aC:c,iones de ''1os .·jugadores 
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tienen ciertas variantes que obligan a usar distintas 

palabras que, en el caso de no ser experto_ de la materia, 

podr1an funcionar como :iinónimos y si -a.d.Om.ts' e:itá acción :ie 

enuncia sólo con una parte de ella por l~ > ~~ces.id~d de 

economia lingU1:itica, se• ~odrá -com{ir~fld~r • .iíe'jo~· porqué la 

primera expresión ~; m.19 ambigu~ <lúelá_s~gunda: ;. 

:., : ·,:··'. ··::... . ·' .. ·" .. ' '" ~ 

la paÚbra marcador y:otr~s de e~Í:e estilo i:ioJse Üs~ll ~~rque 
ahorra~.- espiicio \(en -el cá~ó • d.~ . l~ -~rÓnic~ se quiera 

deportiva) o porque - -1a -r~ia~ión . de \ h~~h~; obligue al 

comentarista ai us~~ -tra';~_;~Z-iná~ ¡;¿~J~s (~(l:; a'1 · caso del 

comentario televisiior·:sirio por'e1, Ínero' gustó de hacer más 

variada y ~f~ctista la Úíf~rmadi.óri; ~e puad~ . dedu~ir . lo 

anterior porque- -muchas de esas frases podr1an ser 

sustituidas por otras que-resultan más económicas. 
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6. L A s r N t e D o Q u E E H E L L t X r e o 
DE FUTBOL 



como· se ha mencionado con antelación, las clasificaciones de 

la sinécdoque han· sido tom~das~ d~c la prece~tiir~ Úteraria, 

que a su vez ha · t6niado ele ia tradición~ También . se ha 

mencionado el cril:er.l.o ~e· otros', esÍ:~ctiosos: tienen' en' éuenta 

para separar m.etonilla y sin'écC!oque. iie'1e~a ~érl~táin ha 

dado una razón ~e áyuda a <u~i;;r~riciar iás do~ Úgurás: . en 

la sinécdoque una de 'iás' partescque· forma •. eL tropo' pertenece 

a la otra; .• d~ ~¡;,1.;q;:.~\ ~~;~ ~s.i.~¿~J6qti~i par~ic~~~iza~tes y 

generalizan tes; ·· por''.' 'o't~o, .:·lado/ . {~~ ·' dos ).~a~teis que 

intervienen en la ;Q,e'tonfuá; sorl; realidades' disd.lltás .de . un 
¡:-;¡. -~ ·:· .. -· 

mismo campo. semáritico\ui.ido i;)or\lna réiación,-corisecutiw,• 
• ,.,.' ., -- ... , 1·· ... ""···· .. ·, .-.-.;·-=;-;·.·,_;· "',_. ,\. -

Es lógica ÍiÍ postÜra: de 'BeristAin 'y "tie'rie el mérito . de 
·< ' '··.· 

encontrar la razón' ~e marca iá: cti!er~llciá existente~ entre 
- . - . -- -='c:c;.--~--- ,-o-_·- - --

"O-o.·;;-,.c::_ 

En la sfoécdoque, ' ha. :dicho' la retórica, 
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relación de simultaneidad o coexistencia y por esto mismo 

Jackobson opina que en esta figura se dism.im.Íye h. extensión 

y se aumenta la comprensión. 

Para interpr¿tar aí!Jllll~s sinécdoques futbolisÜcas se 

hace imprescin~bl.X el c~ndcimf~nt~ d~ ~·a_~ i:a~¡cterist
0

icas · 
Hsicas de las ,'~C>s'~s; ·~~ ~~c.i.b, .•·:la. ri~; ·~l ~t~~iai de · qu~ 

-~\ 

estAn hechas, su : color;' étc·:: P~ra" saber• que /~e O'hace 

referencia: a. ·1~ : ~~f~~j_~ ~·uando ;'sé ; ~~~ci~lla . al ·.·.· .íngulo 

superior · (derecho<~ ''i~~e}db) :•~; l~Cl~t~~f~ ·:~onoc~~ la 
; ~ - ' '~.,. 

forma rectall!iul.á,r de ést.i'; así': como el• inatéda1< o la . forma 

de la pelota e cuando se habla del cuero o esÚricO. 
En las expresiones silbante y visor que. sé retieien Ü 

Arbitro y al juez de linea se encuentran dos del tipo dé la 
' ; .. :--.· 

parte por el todo. La primera consiste en dar el nombre':a 

una persona por las funciones que desempena yla segunda; en 

usar una de las tareas por todas las que realiza. 

6.1 Tipo• de a.inéodoque 

Se ha puesto en claro cuAl es la linea que se sigu·e. i:n el 

trabajo respecto del tipo de sinécdoques. Una de las·: razones 

estriba en que es más funcional seguir el criterio .de la 

retórica tradicional pues la clasificación tiene··· un· mayor 

nlímero de variantes que puede ayudar a la ' .~i~~ción más 

exacta de las figuras en el análisis del léxico c:Íe: fl.ltbol. 

Surge, sin embargo, la duda de cJíié t~n válido e's el 

fundamento que aprecia la retórica para decir; po~ un lado, 

que la principal diferencia entre si~écdoque y·· metonimia 
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consiste en que en la primera los dos elementos que la 

constituyen _forman- un todo __ y, por otro_ lado,- mencionar como 

tipo de metonimi~s la 'que:mén~i()na lo fisico por lo moral; 

¿acaso lo fisiCo ;y ·iO mora1'.·:_no -· f0rlña'n, ~ · tocio? rÍ.n~i~~nte 
sea o no __ válido -~1-'i~~;f;;.~~f~,' ~ri lli: ~~~~~?~~ ~rabajo -se 

toma esa clasiÚc~Ción po~iitui;\dol:no' :Íe 1 acaba 'de explicar; la 

clasifi~~~ión -á¡'1~e' tomó' es más _exhausÚiÍa qÜe ~t~a~; 
Las p~i~dfaai:~ ~e;-~'~' :i~'sini'~~~~~ s~~; ~>-~~· lllateria 

por la obra,' bl~{'i:~d~ ·~~~ di)aii~; c}~¡i:°''¡;ai:te 1>J1{ ei todo, 

d) El continente -por el - • c()ri~~~id~, '. ei~J. -•·• gérie~~ , por_ la 
. . . '.. ·- '"~---;._:._.;; 'i::::··· 

especie, ÚEÍ plural por el sin!Jui~r, g)Lo abstracto. por lo 

concreto, h)El nombre propio por el comOn e\i!'í:a'''ai~dlcta"por 
la cosa a medir. 

como en las figuras anteriores se incluye{un~:1a'_'!l?abla 
v. Análisis de tél:minos 111neod6quJ.aoa con la fi~'a, (e~ este 

caso la sinécdoque), primeros tres tipos de ésta'~;ncion~dos 
arriba, que son los importantes, y las acep_cioneisí ' la·_ más 

- : \ ;_ - ,-,~e> .'. ... --
acorde de los diccionarios consUltados y la 'i:U:tbolisÚca. La 

mecánica que se siguió para encontrar ;e~t¡ l11Úík -es la 

misma que se uso en las figuras anteriores. 
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Como se ha dicho en otra parte de este mismo trabajo, la 

sinécdoque sugiere un mayor grado de conocimiento de las 

cosas, pues se funda en dos partes que forman un todo. 

En el caso del léxico de futbol la mayoria de. esta 

figuras son del tipo en el que se menciona ia _parte por el 

todo. como en ciertos términos hay dos:¡; tres; ~inÓÍl.i.m~s, es 

necesario conocer con exactitud el · re~ei~nt'~, '.:~~~ig:ac.i.a~ 
balón, cuyos sinónimos cuero y ~1~é;l~d 6l>úg~n · aL 

conocimiento del material y·lac~~~ma·~~;:g~j:t:o;/ 
En la fiase i:~:r~~ñ~-~iJ~~g~~s·~- .i;;n.ifie~i:a un '.f~ñómeno 

extrano pues, -- lejos'\.~~.-·:PªÍ~c~;~~ -'fui{ú~p_i•-- ~e ;'di~dón, 
pareciera qiie ~<ltie~a ~-muy, cl<iro éiue ; se . '[i~ti. de lenquaje -

recto. El ejelipl.o citado. sugiere un antitropCÍ •. En lugar-de 

llamar a .la 'C:'a'ó'éiíi ~or su nombre se hace re~erencia~~ su 

significado.:·~~·\.~- - signo invertido y el signÚica~~~' no 

evoca, es :evoca~o. :.-. 
cuando se habla del 4ngulo superJ.or (derecho o 

1.zquJ.erdo); los cronistas se refieren a esa parte especifica 
. - . -

de la portarla; sin embargo, también suele ser sinónim'o-de 

ésta. En los casos en que la frase es descriptiva y no hay 

tropo surge la duda de si en verdad es necesari.; 'fragmentár · 
' ».,, ,_- '.-'· .-_ 

la realidad. En la mayoria de las veces se trata de 'un 'matiz 

estilistico. No es la misma situación de lasja¿'~i6nesf .en 
.« 

las que se dividen los hechos con fines·: ~rÍií:t'i~cís un leve 

movimiento de cabeza significar el éxito'·d~ ·un~'equipo-. 
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NOTA 

l. BERISTAIN, Helena. cp. clt. p. 331 
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7.TROPO'S DE DICCIÓN Y 

LENGUAJE RECTO 



7 .1 ~- de apario.1611 de tropo• de d1oa16n y 
lengua.je l*StO 

Para mostrar la preferencia general de los cronistas de 

fUtbol en cuanto al uso de tropos de dicción o bien de 

lenguaje recto, se instrumentó la :fabla VJ:, l'J:eCUeDCia 

de uao da tropo• da d1oa16n y 19119'l&j• :i:eato, en la que 

aparecen cuatro columnas: en la primera --Palabras y 

frases--, se anotó cada tropo de dicción y bajo el mismo 

nlbnero se encuentran en orden alfabético términos 

figurados o del lenguaje recto sinónimos del primero; en 

la segunda, tercera y cuarta aparecen los nombres de los 

periódicos revisados (Esto, La Prensa y OVac1ones); a su 

vez, cada una de estas columnas está dividida en 

apartados que seftalan con un nmaero el dia 

correspondiente al mes de mayo de 1993 en el que se 

consultaron dichos diarios y que muestra la frecuencia 

de aparición de cada palabra o frase; también se haya 

una columna (TJ que muestra el total de uso en cada 
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periódico. Finalmente la fila marcada con las letras TT 

contabiliza el total en lo tres diarios. 

Tomando los datos de la columna TT se construyó la 

~abl.a VII. ~rcwi.taje de l.a rnMD_.,,,1 a de uao para 

esclarecer los resultados y facilitar la interpretación 

de las tendencias en la expresión tutbolistica. Al 

inicio sólo se anota el nOmero correspondiente a cada 

caso de la primera columna del cuadro anteriormente 

explicado. Bajo el titulo de WJ:eCN8DC1& del. tropo 

aparece el total de aparición de éstos en cada caso, asi 

como .el porcentaje que representa. En la lllisma forma se 

estructura la fila titulada l'J:eaueoo•a del lenguaje 

recto o aoeptado y su posterior hilera de porcentaje. 
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'Hb1a VJ:. IRBcmmca m: 1180 m: DDPO.I m: 

Palabra:s 
y fra:se:s 

DXCCIÓS Y ~ Meto 

E.sto L4 Prensa Ovaclones 

1 :LO IY H 11 • a l.D 1' H U. • 1 U U H 81. W 1. Abanderado ·· 3 4 2 O 3 12 1 3 O 3 2 9 2 O 1 l 2 27 ' 
Hombre de ne
qro 
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otro jugador), 
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Palabras 
y fra:se:s 

Partido 

11. Batir por 
abajo ' 

Luchar 

Arco 

cueva 

Malla 

Marco 

Meta 

Porteria 

Red 

14. Bombazo 

san-bombazo,. 

15. Bombear 
(el balón)! 

Globito , (ha- · 
cer unl 

16 .. Cantar •los·· 
goles , 

17. Caftonazo 

Esto La Prensa· Ovaciones 
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Palabras 
y Frases 

18. capita1iza 
(un pase) 

19. Centro ra
sante 

22. 

23. 

Equipo 

Escuadra 

Balón 

Esférico 

Pelota 

25. Chocar 
(la pelota) 

:Impactarse 
(la pelota) 

Estrellarse 
(la pelota) 

;_ - .:_:_-?-· 

26. Dar cam,pazo. 

27. Definir al-
to 

28. De11colada 

Descolgada 

29. Oe11prender-
se (un jugador) 

Esto La Prensa ovaciones 
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Palabras 
y frasea 

Desatar!le 

30. · Dinámica 

E!ltrategia · · 

31. Embestida 

Esto La Prensa ovaci.ones 
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pelota!: .. ···-· ·• 

33. Enganche 

34. Escudo.· 

Defensa, 

35. Escurri~:u~-
(la pelota) -

36. Estirada 

37. Estratega 
.· .. ·-__ ,_.··,--."''\·'. 

38. Filtra~·~ª.:. '1 iio l> 
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39. Habilitar 

40. Manija 
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41. Marca 
(arrastrar la) 

i 2 o 1 1 s lo :L o o 3 .10,' 

42. Macea 
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43. Marca 
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Palabras 
y frases 

Esto La Pren.sa ovacJ.one.s 

Anotar.el ¡:)d
mar.gol 

45. Marcador 
(aumentar·el) 

46. Marcador 
(ponerse adelan 
te del) 

Marcador 
(ponerse arri
ba en el) 

4 7. Marcador 
(cerrar el) 

48. Marcador .. 
(derrotar el)" 

49. Marcador 1 O 
(desventaja 
en al) 

50. Marcador 
(igualar el) 

Empatar 

51. Marco 
(abierto) 

o l o o o 

1 o 1 2 1 

Portón das- O 2 O 1 l 4 O O l·. o 
guarnecido 

52. Martillazo 1 1 O 1 O 3 1 O O O 1:2 ;p¡ 

53. Picar (la 
pelota) 
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Palabras 
y frases 

Esto 

>u'' .. u. 
56. Punta (de.:. 10 :2 l _ 15 
recha-o-izquier 
da) · · 

La Prensa ova clones 

51. LO 114 O Ol.O 01; 1.0 

58. Regadera 
(mandar a la) 

ExpUlsar 

Vestidor 
(mandar al) 

Tarjeta 
(sacar la) 

Tarjeta 
(mostrar la) 
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63.Taponar 1 1 
(su lateral) 

64. Taponar 
(un tiro) 

65: Tarjeta 
(librarse 
de l.a) 
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13 
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Palabras 
y frases 

66. Tocar 

67. Tragar 
terreno 

69. Vestidor 
(quedarse-_ 
en el). 

Regadera 
(quedarse 
en la) 

No salir a -·
jugar 

Esto 

$ .. " 141 ... 
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!!abl.a VII • ~ Da ~ :raacuac:u. Dll '080 

•.r•ou•nci• Poroentaj• Pl:'ecu•ncia Porcentaje 
del tropo de lenquaj• 

recto o •cept-® 

1. 47 82.25\ 10 17.55\ 

2. ll 44' 14 56, 

3. 31 68.99\ 14 3l.l2' 

4. ll 100\ o º" 
s. 19 14 43. 76_\ 

6. 19 o º' 
7. 24 6 20\ 

9. 12 o º" 
9. 12 o º' 
10. 

--
42_ 18 30\': 

11. 12' o º' 
12. 20 - 7 25.93\. 

13. 43 43 56;58' 

14. 11 o º' :;--_ ,'?_ 
15. 15 élOOt o º' 
16. 6 .lOOt o º' 
17. 9 lOOt o º' 
19. _g.• lOOt o º' 
19. 7 lOOt o º' 
20. 6 lOOt o º' 
21. 8 lOOt o º' 

--22. 9 lOOt o º' 23. 12 35.21' 22 154. 79t 
24. 25 55.56' 20 44.44• 
25. 37 lOOt o º' 26. 9 lOOt o º' 27. 7 100\ o º' 



Porcentaje PrecuenciA . . ¡ l'orcentaj • 
de. le119Uaj • 
recto o aoept.Co 

29. 7 9 56.25• 
29. 13 º' 
30. 7 .. 56.25• 
31. e lOO't. o º' 
32. 9 lOO• o º' 
33. e lOO't·. o º' .-:'·--, 
34. e 47.06• 9 52.94' 
35. 6 ··.··•ioo•· o º' 
36. e 100• o º' 
37. 6 lOO• o º' 
39. 7 100• o º' 
39. 6 loo•· o º' 
40. 9 . lOO• o º' 
41. 10 .100•>· o•· º' 
42. 10 lOO't ·O . º' 
43. 11 lOO'l o º' 
44. 11' 69 .1s• 5 31.25'l 
45. 7 . '10·0, .... o º' 
46. ·14 ·100• o º' 
47. 9 loot. o º' 
49. 9 100• o º' 
49. 9 ;·100• o º' 
50. 9 .. 52 ;94' 9 47.06• 
51. 17 •· 100•. o º' 52. 7 100•. o º' 53. 10 :lOO'l o º' 54. 9 lOO'l o º' 55. 12 100• o º' 56. 12 ·100• o º' 57. 7 .... .... ·100• o º' se. 31 . 100• o º' 59. 7 .100• o º' 60. 10 lOO't o º' 61. 13 lOO't o º' 62. 17 70.94' 7 29.16• 
63. 11 loo• o º' ·j 



r.recuenci• Po.rceñtaje rcecuenc-1. Porcentaje 
del tropo de l•1191U:I• 

reato o · aoept.clo 

64. 8 lOOt o º' 
65. 9 lOOt· o º' 
66. 19 lOOt o º' 
67. 13 ioo• o º' 
68. 7 lOOt o º' 
69. 12 4 25• 

Total 913 80. 65t 219 19.3St 



7. 2 Intezprebla16n de reault.doa 

De acuerdo con la tabla anterior se puede observar que 

existe una marcada tendencia al uso de tropos de dicción 

en comparación con el de lenquaje recto, pues de la suma 

de las frecuencias totales con un valor de ll32, el 

B0.65\ representa los primeros y corresponde el 19.35\ a 

los sequndos. 

Es necesario recalcar que la marcada diferencia de 

porcentajes se debe a que 52 de las 69 entradas son 

tropos que no tienen un sinónimo en lenquaje recto, es 

decir, el 75.36\ son solamente tropos. 

De los l 7 casos restantes en 10 es mayor _Ell :_us_o de 

tropos y en siete el de lenquaje recto; s:Ln-· eaibarqo sólo 

en siete veces .la diferencia .es siqn{~ic~Ú~.'.~~ deciir, · 

en diez caso~ >csiete~en que el uso ~~'.· 1~;{!Ju~j~'.~~~t~ es 

mayor - y' tres . e¡;- que ·' el deF: -t~op;¡ :·es ' mayor) los 

porcentajes oscilan del.. so• ~l 40ti ;~ ~~ia;·decir que 

prácticamente .. f_iqUra, y lenquaje recto conviven con- la 

misma intensidad.· 
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Gracias-· al análisis· de resul.tados se comprueba que la 

hipótesis planteada al principio de este ~raj)ajo queda 

confirmada;- es· dedr,_ que el- uso preferencial· de--t:ropos 
~-··--

de dicción por los cronistas -de fU\:hOl if.,. lÍ."!1 -~.riúlfkt1e 

del Distrito Federal es el factor que
0 

~~ _ cont~i.~uye en 

la especialización de la expresión rutbo~J.'sti~a. 
Se ha mencionado con anteriorid~~ _y': ~~ C:ollrlriÍia ·a 

estas alturas del trabajo que el tropo• de ;ú.cción surge 

como una necesidad expresiva en casos:en\i~s :que~no 
' .\ .··· ·,·-

existe una forma de llamar a nuevas realidades.' .En. el 

léxico de rutbol el uso preferente es ~r-l~s ~ropos; 
Podrian usarse anglicisaos hispanizacÍosi·. ·:;.pero --- la 

preferencia, lejos de adaptar éstos, paulatinamente los 

va erradicando. otra opción seria traducir •dichos 

tél:lllinos, aunque taJDpoco sucede asi. 

La c-rónica futbolistica queda oscurecida_ por la 

constante aparición de tropos. Pero, además, la 

proliferación de sinónimos incrementa la ambigüedad. 
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Aquello que fue un recurso de econol111a lingüí.stica se 

convierte en una tendencia deliberada de los cronistas, 

que se percibe muy -bfen en el~ ~~º ' de antitropos~· es 

decir, en p:lab~a~i cuyos signiÚcarit.;· Y ;ig;Ú:icado 

tienen_ funciones inversas, con . el 'firÍ' de ';•dot~r de 

emotividad la comunicación. El gwi to'' dé· io~ ' croniS tas 

por usar un l.enguaje florido y rico en expresiones y 

sinónimos que l.l.egan a ser hasta extravagantes sugiere 

una estética popular que inflama el entusiasmo de los 

aficionados quienes, además de ver un partido, leen la 

crónica al dia siguiente. El caso del fUtbol no está 

aislado; algo similar se puede decir de la crónica 

taurina; de la box1stica y, en general, de la deportiva. 

En todas el uso de tropos rebasa la función purillllente 

referencial y revive la e.wci6n en el recuerdo. La mayor 

parte de los vehiculos de las metáforas futbollsticas 

pertenecen al campo s911ántico de la guerra, por tanto, 

las crónicas revisadas asemejan una al.eqor1a bélica; se 

percibe la intención de dar un carácter épico. Los 

cronistas representan a los nuevos rapsodas, aunque 

ahora se rerieren hechos menores. unos y otros al contar 

hazanas pretendian la recreación. P1ndaro en el siglo v 

a.c. relataba poéticamente las carreras ecuestres, las 

armadas, las de carros, las luchas y el--puqilato, que

.sobreviven en sus obras Ol1111P1cas, P1t1cas, Neáiéas e 

fstm1cas. Por otro lado, la épica qermá~ica' ~a ·una 

muestra de oscurecimiento intencional: 
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El aniquilador de la prole de los gigantes (el 
rojizo Thor) 

quebró al fuerte bisonte (nave) de la pradera de la 
pradera de la gaviota (mar). 

AS1, los dioses, mientras al guardiAn de la campana 
(ministro de la nueva fe) se lamentaba 

destrozaron el halcón de la ribera (nave). 
JU caballo que corre por arrecifes (nave) 
de poco la valió Jesucristo.• 

Bn los ejmnplos que sa aencionan, casi siempre los 

receptores esUn enterados de los acontecillientos 

referidos y buscan en el •ensaje revivir y, a veces, 

aumentar los sentimientos provocados por los hechos y al 

mismo tiempo disfrutar la fonaa estética de la crónica. 

La univocidad propia de las lenguas especializadas 

es una caracter1stica ausente en el caso del futbol 

precisamente por las opciones léxicas que puede tener un 

sólo siqnificado. 

El principal factor de especialización en el léxico 

de futbol en la crónica periodl.stica es el uso de 

•etAforas, metonimias y sinécdoques. Por lo mi sao se 

estA hablando de especialización lato sensu, que segtln 

Ray Davobe consiste en términos corrientes con 

siqnificados no corrientes. El \USO de té minos 

especializados str1cto sen.su en los que tanto 

significante COlllO siqnificado son no corrientes es 

mnimo aunque suelen presentarse; por ejemplo bombazo y 

zambollbazo. Ambos casos son producto de la derivación. 

Bste proceso aunado al de c011pOsición es muy colll1n entre 

los periodistas que escriben crónica deportiva; sin 

embargo, sólo reflejan la creación lingtUstica del 

pueblo y ya han sido aceptados por el Dlcclonarlo de la 
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Real Academia. 

Puede concluirse que el léxico.· de futbol pertenece 

a la lengua especializada; particularmente al argot. En 
<: :. ' .· .. - :'. ' 

primer lugar se trata de una desviación dia!ásié:a,· es 

decir, una desviación de estilo. frecuente''e~; personas 

que se dedican al orkio de ~~~r¡~i~ ~fÓn.i~~. H~y ·que 

- es· un ~~~Ó~e~~ ~urio;c:) ,;~~ .. quienes 

iúf'~():({;ffc~' n:;: ;~~ le)~ jJ~¿d~r~; ~al 
insistir en. que 

emplean el- argot 

menos eso. no' c<l~s!~a.·~~· estet:rÍlbajo y :1a _antc_a/orma de 
~:;.,··· '": -

saberlo seda realizar.· íiii -·~studi<l. de los actós .de habla -

de los tutboÚstas~ :9iíio · lg~ '¿i-~i~i;¡~·;. É~~~ 1~ngua 
especializada se. hace man~fi~'.sta _en _1~: i~ácÍ:ica · porque 

no hay una teoria' 'p~()pf~ d~l;'deporÍ::e C:{u~'aqu.1' s~ esU 

tratando escrI:~ O ~Qi · éspa~cf1· <y por- '. ~e~ic¡~c:)~'. •La· 

innovación.-lé~ica ~~ p~;s~nta el ~rq~f Í:uÍ:boÚ;tico es 
'!·_. ;_,- __ .... ' 

el juego morfológi~o y semAntico y· por .ió tanto cambia 

continuamente provocando oscuridad ; significativa , .. como 

una finalidad y no como un simple. ere.etc. como otras 

formas de argot, éste busca e~- é'qu1~d~~ Ú; su ~eiación 
'. -. ' '':' '".·.--: '_·:.: 

con la lengua estándar queda est.abi';,,éid;,. •. en . el: uso de 

palabras comunes_con signi!icad<ls especi~i~s. 

Seg<m se aprecia -~l1L.".l~ ~:[c¡{¡~~i.d~::a~idinger, hay 

una parte de los té~nos ~;¡i~~.t~iiz~dc:)s -.~~ llegan a 
filtrarse en la lengUa.; g~J.,-1~1;·;· -t¡l i.~;tel caso de 

palabras como sujetó; ~i~~~~d, · vr/rbo; etc. que 

pertenecen a la. le~c}ua esp.;¿j_~Üzad~ d~ -los Üi:1gUistas 

pero cualquier estudiante . de·• educ·ación .básica los 
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conoce. La educación contribuye en gran medida a que se 

den a conocer términos :cientificos, técnicos y del argot 

de algunos ·otii:ios sin necesidad de ser un especialista; 

sin embargo, . la t~rlliin~logia que uno aprende de las 

matemáticas, por• ~j~~io,· después de haber cursado la 

preparatoria, es. :~~eri·~s}\.a. elemental.· No es extrano, 

entonces, en de uso COllWt se 

encuentren palabras ;··~~. pertenecen a la. lengua. 

especiaÚ~~d~:' <\ ;, '. .::'. 
cuando. ún ~éntlric:i propio .deil~ :ciencia,• 1a· técnica 

o los oficios es•. ii~~do. ¡:)0~·~1.;~n¡¡yo~'i~·;~e;.10;. hablantes 

de una Íen;Ju;; ~<;· d~~ ~l.~ic>'¿~¡¿i•:~~· q~ne~~1iza¿ión: ·• tste, 

~~:Lid; · .. Ul~~. • ~; .•.• c~ri~~ari~ •• a 
especialÍzaciÓ·~·~,~ -· .:'-' 

como lo la 

Llélma·-: __ l~-~~t~n·ci6~·,: q..19-{eil~_·ei_,~ 01'c:Ci~-~-r1~ ·de =·1a· _Real 

Academia no 'sólo. se encuentren ,térnilnos como iJorterJ.a, 

portero, ~rbltro,, etc~ 3'.l.íio,t~.ién otros/ no ,b.Ísico:s,. e 

incluso s'.ini~~~~ · ~e '1><1:;a~~'.ls\ que · ya ··se habian 

registrado; arco1· mrccáúqúéio~' ¡,¡;¿; 'e~~ º~~º lado la 

renuencia de .. los ~~ci~Is~~~ ,·~efid~rio~{ a. ~~r an~licis~os. 
contrasta con la apertiir'a dEi'ios ··~c~d~é:~.S. que elab~ran 

el Dlcclo~ailo y .~~ :~~di~tf~~· ~a;claJneta, .. l'éna1t1, 

meta, ~te. . ... ,. ~~~:e:'.'~. 

En el léxico .de · tutl>ol la g~n.eraHz;ción es · un 

proceso relaG~ent~ i~ápido si . se · pl~ri~a en . térnli.nos 

han taréla~ri. siglos para\ gene~a'l.izarse. que La 

explicación a este ·fenómeno.· puede. ser. la·· indudable. 

afición por el futbol. En. Espana, este deporte ayudó 
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tanto al pueblo a olvidar y, por qué no, mitigar la 

represión que sufrió durante el franquismo que se tornó 

el deporte nacional. Algo siailar sucede en 

z.atinoa:nérica, donde la pobreza, los problemas 

acarreados por las tiranias y las dictaduras (perfectas 

o imperfectas) y las deficiencias educativas han hecho 

de los pueblos medios permeables a la afición futbolera 

que los 

apaciguar 

gobiernos muy 

a la gente 

puntualmente promueven para 

angustiada por su menguada 

economia. La amenaza de revolución se reduce a una forma 

alegórica de la guerra. 

Aunque las ideas anteriormente ensayadas no se 

comprueben en este trabajo -porque no es esa la 

finalidad- pueden e11¡>licar la paradoja de que exista una 

lengua especializada entendida por la mayor!a de 

hablantes de una lengua. No hay que olvidar que la 

lengua es un fenómeno social y coao tal es influida por 

la sociedad y sus formas de actuar y entender el aundo. 
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NOTA 

l. BORGES, Jorge Luis. •noticia de los Kenningar•. sur. 
as. As., 1932, nW!l.6, pp.202-209. 
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